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INTRODUCCIÓN

Con el presente volumen se inicia la publicación de los resultados

definitivos del XII Censo General de Población y I de Vivienda, levanta

do el día Jueves 24 de Abril de 1952, en cumplimiento del Decreto N? 1.242,

de 11 de Octubre de 1951 del Supremo Gobierno.

Corresponde este primor tomo a un resumen nacional de los datos

suministrados por el Censo y en tal virtud recoge en sus páginas la tota

lidad de la encuesia que se hizo a la población, según los siguientes atri

butos: (a) los biológicos (edad y sexo); (b) los relativos al estatuto legal

de las personas (estado civil y nacionalidad); (c) los educacionales, y (d)

los relacionados con las características económicas de los habitantes.

Estos atributos, además, han sido sometidos a la disíribución geo

gráfica por áreas de empadronamiento (urbana y rural), en que vive la po

blación chilena.

Los cuadros nacionales de este tomo reúnen la totalidad de la en

cuesta, según dos conceptos fundamentales: (a) resumen del país por eda

des y (b) resumen del país por provincias. En ellos está reflejada la es

tructura demográfica de Chile, según los resultados del Censo.

Se ha estimado que la publicación de los resultados obtenidos en la

forma presentada en este volumen facilita la consulta, a la vez que evita

el recargo de cuadros, que serán desarrollados al publicar los datos Pro

vinciales, en los que se hará la distribución por comunas.

El texto incluye un capítulo sobre los antecedentes, métodos y pro

cedimientos del levantamiento censal de 1952. La "Memoria Censal" estJi

siendo objeto de atención en este período de desarrollo estadístico de nues

tros países, como acompañante insustituible de toda empresa censal. Ello

se explica, por cuanto la historia pormenorizada del censo, cuando es si

multánea a éste, apareja notorias conveniencias irara los censos futuros en

los campos de la técnica y de la economía de los mismos. Indicados los

aciertos, podrán convertirse en tendencias; señaladas las fallas, casi siem

pre costosas, quedará el antecedente para evitar su repetición, al mismo

tiempo que será el testimonio del nivel de la técnica emDleada en cada pe

ríodo censal, base estimable para la mejor comprensión de la tradición cen

sal del país. Los "antecedentes y métodos" que se presentan, tienen esa

finalidad expresiva .

Además de la descripción geográfica de Chile, que aparece en for

ma sintética, se hace una presentación, la primera de su especie, de "la

historia censal del país, para atender a los requerimientos de la moder

na técnica de la literatura estadística y a las necesidades propias del cono

cimiento de la naturaleza de esta clase de investigaciones en nuestro país.



Se ha considerado oportuno complementar la presentación de los

cuadros con breves comentarios sobre los rasgos más salientes en ellos.

La literatura de interpretación estadística está tomando gran auge, a me

dida que crece el número de personas que se acercan a las fuentes de la

producción estadística. El consumo de estadísticas, en efecto, no es ya

un privilegio exclusivo de matemáticos, investigadores y estudiosos. La ne

cesidad de estar informados, ensancha las posibilidades del interés esta

dístico a núcleos cada vez más vastos de la población, desde los sectores de

profesionales, industriales y comerciales hasta los estudiantiles. Estos co

mentarios tienen el carácter de indicaciones, no de estudio exhaustivo, y

van dirigidos especialmente a aquellas personas no habituadas al manejo
de cifras estadísticas, pero que tienen interés por los resultados del Censo.

Los datos censales de las Provincias se publicarán a continuación de

este Resumen General, y como se ha dicho, en e'.Jos serán incluidas las Co

munas, lo que dará a la publicación de este Censo un carácter notoriamen

te completo.

Cada tomo contendrá un número determinado de Provincias. Para

la agrupación en tomos de las 25 Provincias, se tuvo en cuenta la distri

bución por Zonas que utiliza la Corporación de Fomento de la Producción

(CORFO), de uso generalizado, en función de las regiones geo-eeonómicas

y fisiográficas de la república.

En aplicación de este principio, las Provincias aparecerán agrupadas

en los restantes volúmenes hasta donde ello sea posible, de la manera si

guiente :

Tomo II.—Norte Grande y Norte Chico:

(Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) .

Tomo III.—Núcleo Central:

(Aconcagua, Valparaíso, Santiago, O'Higgins y Colchagua) .

Tomo IV.—Núcleo Central:

(Curicó, Talca, Linares, Maule y Nuble) .

Tomo V.—Concepción y La Frontera:

(Concepción, Bío-Bío, Arauco, Malleco y Cautín) .

Tomo VI.—Región de los Lagos y Región de Los Canales:

(Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes) .

El Censo de la Vivienda, el primero que se realiza en Chile, forma

parte integrante del Censo de Población, con el que constituyó una sola

operación censal. En consideración a la significación de estos anteceden

tes que inciden en un problema de vital importancia para el mejoramien

to del nivel de vida de nuestros conciudadanos, y a que estos datos cen

sales serán aprovechados especialmente por los organismos encargados

del desarrollo de la planificación habitacional del país, se ha resuelto la

confección de un volumen dedicado especialmente a esta materia.



DESCRIPCIÓN DEL PAIS

América ocupa prácticamente toda la latitud norte a sur a lo largo

de unos 15.000 Kms., apareciendo como un continente aislado entre la

masa oceánica que forman el Océano Atlántico y el Pacífico.

América del Sur es de forma más o menos triangular, presenta la

mayor-anchura, en las regiones tropicales entre el Ecuador y el Trópico de

Capricornio, quedando la parte más angosta ligeramente encorvada hacia

el este y totalmente rodeada de mares hasta los 55? de latitud sur. Su su

perficie total es alrededor de los 18.000.000 de Km2.

Desde el punto de vista morfológico, Sud América se reparte entre

el sistema montañoso andino y tres grandes llanuras: la de Guayanas y

del Brasil que son altas y la de Patagonia que es baja. Las dos primeras

llanuras altas están separadas del sistema andino por tres planicies ocupa
das por grandes rios: el Orinoco, el Amazonas y el Paraná.

El sistema andino domina el costado oeste de Sud América; en él

se encuentran 5 países andinos por excelencia: Bolivia, Ecuador, Perú, Co

lombia y Venezuela. Chile ocupa la región austral de este sistema a lo

largo de 4.200 Kms. entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico,

con una anchura aproximada a la de Italia y una longitud de 4 veces la

de Francia, equivalente por ejemplo, aproximadamente, a la distancia que

hay desde Dinamarca hasta el desierto del Sahara.

La superficie de Chile continental es de 741.767 Kms2., incluyendo
en esta cifra 378,5 Kms2. de islas. Enumeradas de norte a sur estas islas

son: San Félix y San Ambrosio (26920' S. de lat.-80<?W de long.). Salas y

Gómez (26930' S. de lat. -105928' >W long.). Isla de Pascua (27910' de

lat. -109926' 'W de long.). Archipiélago de Juan Fernández (33940' S. de

lat. -799 W de long.). Isla Diego Ramírez (56930' S. de lat. -68944' W de

long.).
Como territorio extra continental hay que considerar también la

Antártida Chilena, entre los 53 y 90 grados de longitud W., con una su

perficie de 1.250.000 Kms2., en la que el presente Censo de población arro

jó un total de 87 habitantes.

En la extensa longitud de Chile continental, desde los 17 a los 56°

de latitud S. apretada por el océano y la cordillera, caben gran cantidad

cíe formas, climas y sistemas hidrológicos, que a primera vista parecen ex

presar una total anarquía; sin embargo, se pueden descubrir allí algunos

sistemas, cierta agrupación de fenómenos característicos en determinados

lugares, que sin mayor extorsión marcan zonas perfectamente diferencia

das.

El manto humano que se extendió en el país, ya lo consideremos au

tóctono o exótico, hubo de distribuirse a lo largo de esta configuración ca

prichosa, ubicándose de la manera más efectiva, de acuerdo con el medio

y sacando el mejor provecho de él.
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Si recordamos que cada una de estas zonas ofrece posibilidades e

inconvenientes diferentes a los grupos humanos que se instalaron en ellas,

independientemente de su propia evolución histórico-social, inferiremos que

la diferente naturaleza del sub-suelo, el clima, la vegetación, etc .

,
han te

nido una porción de importancia en la determinación del número, de las

formas de agrupación y vivienda de los hombres que vivieron o vjven en

las diferentes zonas. El carácter selectivo y el determinismo geográfico
sobre el hombre es en verdad discutible, pero sea como fuere, el medio ejer

ce su influencia en mayor o menor grado. Nos encontramos así, en el ca

so de Chile, ante algunos hechos de evidente estima: la existencia, de al

gunas zonas bien características desde el punto de vista geográfico; el he

cho de que estos sectores corresponden a entidades administrativas, pro

ducto de un largo proceso político-económico, y el que estas zonas al ser

ocupadas por el hombre, no han dejado de estar presentes, con sus natura

lezas más rígidas y más dúctiles, en el desarrollo pasado y actual de las

agrupaciones humanas que dentro de ellas se formaron.

Longitudinalmente el país se divide en tres entidades: Cordillera de

la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera' de los Andes. Tales formacio

nes son más o menos claras o adquieren diferentes características, según

se avanza de norte a sur .

En el norte, desde los 179 de latitud sur, comienza el territorio na;
eional con una zona de desiertos, donde la actividad económica funda

mental es la minería, acompañada de una pequeña agricultura de oasis y

de una ganadería secundaria de especies características del desierto an

dino de altura. El desarrollo industrial es acorde con las condiciones cli

máticas y la producción fundamental.

Esta región se conoce con el nombre de Norte Grande y desde el pun

to de vista administrativo abarca las provincias de Tarapacá y Antofa

gasta .

Continúa al sur la re.gión denominada Norte Chico, que abarca las

provincias de Atacama y Coquimbo. Es una zona de transición entre el de

sierto, que se extiende hasta los 309 de latitud sur, y un paisaje de vege

tación esteparia, con las primeras asociaciones boscosas. La agricultura

y la minería son aquí las actividades fundamentales. \

El relieve en fajas longitudinales se ve en el Norte Ghico interrum

pido por cordones montañosos transversales; organización morfológica que

ayuda a un mejor destino pluviométrico, que a su vez se traduce en la exis

tencia de pequeños ríos de curso completo.

Desde la provincia de Aconcagua a la de Nuble, ocupando 10 provin

cias, se extiende el Núcleo Central. El país toma de nuevo su forma en

fajas longitudinales, que se van haciendo cada vez más nítidas. El agua

de las lluvias es suficiente aquí para mantener un paisaje parecido al de

tipo mediterráneo, con algunos bosques de importancia en las faldas cor

dilleranas; sus ríos son de régimen nivoso.

Desde el punto de vista humano y económico ha sido ésta la región

más densante habitada; es de cultivos intensivos y de concentración in

dustrial y comercial por excelencia.

La región que sigue al sur, comprendida entre las provincias de Con

cepción y Cautín, se ha denominado Concepción y La Frontera. Ahí se

desarrolló' durante 3 siglos la guerra de Arauco, dándole una fisonomía hu

mana y económica especial; actualmente experimenta alguna concentra

ción de población y un surgimiento industrial de importancia.

En Concepción y La Frontera la cordillera de la costa comienza a

desaparecer después de un considerable crecimiento; la de los Andes des

prende cordones transversales que quitan al Valle Longitudinal su conti

nuidad uniforme y dan a los ríos características especiales. Las lluvias au

mentan considerablemente de norte a sur, pero queda aún una breve esta-
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ción seca y calurosa que mantiene un horizonte agrícola apreciable; ho

rizonte que en el lapso de 100 años ha ido extirpando la selva boscosa.

Las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue fueron también es

cenario de la guerra de Arauco por siglos; en el siglo XIX fue una zona

de colonización y el centro de inmigración europea. Su agrupación se co

noce bajo el nombre de Región de Los Lagos.
Esta región prácticamente no tiene estación seca, forma un paisa

je de selva con algunos cuadros de pastizales. El Valle Longitudinal se

abre con gran anchura y luego desaparece en la depresión que forman el

Seno de Reloncaví, Canal de Chacao y Golfo de Ancud; en dicho valle y en

E.lgunas cuencas cordilleranas se ubican numerosos lagos, conectados por

ríos.

La zona más austral es la Región de los Canales; comprende las pro
vincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. Es un sector de costas despedaza

das, de canales y archipiélagos (Chiloé, Chonos, Guaitecas, etc.) La cor

dillera de los Andes forma aquí la parte continental junto con algunas por
ciones de la meseta patagónica.

El clima es de lluviosidad extrema, pero esta característica dismi

nuye hacia el oriente en la medida en que se toma contacto con la Pa-

tagonia transcordillerana. Es una región de actividad ganadera, explota
ción de bosques e industrias extractivas, que todavía está abierta a la

colonización (1).

{I) En los volúmenes siguientes se dará una descripción geográfica y una pequeña hlsto.

ría administrativa de cada una de estas zonas y de las provincias que las componen.



RESEÑA DE LA HISTORIA CENSAL DEL PAIS

En ningún país americano faltan documentos de orden particular o

estatal que expresen las cantidades numéricas de su población en las di

ferentes etapas de su desarrollo histórico.

En el período de la conquista y colonia los datos de que se puede dis

poner son sólo aprovechables después de un serio análisis y una crítica de

puradora, pues los jiocumentos que se refieren a la población en general,
en cualquiera de sus atributos, adolecen de una multitud de defectos y li

mitaciones que provienen del espíritu de la época, de_ los fines e intencio

nes con que fueron confeccionados, de las dificultades de una técnica de

recuento incipiente dentro de un sistema administrativo aún no totalmen

te consolidado. La preocupación censal de carácter puramente demográ-

; fica aparece por lo general algunos años después del período revoluciona

rio, cuando se siente en las nuevas repúblicas la necesidad de planear es

tructuras políticas más eficaces o de cuadrar los sistemas de gobierno al

complejo económico social que se venía formando a lo largo del siglo XVIII

i y que hace crisis en la primera mitad del XIX.

Chile no escapa a la regla general de Hispanoamérica; para el pe

ríodo colonial no existen sino por excepción documentos que se refieran

exclusivamente a la población del reino en su atributo numérico. En el

período republicano en cambio, nuestro país ha ido creando una larga tra

dición censal, que comienza en los mismos instantes en que se gesta la re

volución de la independencia y que se continúa firme, pero irregularmen

te, a partir del lapso 1831-35, fecha del primer recuento de carácter más o

menos moderno y completo.
De 1835 a 1952, o sea, en un lapso de 117 años, se han efectuado 12

Censos de carácter nacional .Los períodos censales, por una u otra causa,

han carecido de regularidad. Ocho años después del censo realizado en

1835, se verifica un nuevo empadronamiento general, el de 1843. Pero lue

go, por dos periodos, los censos se levantan a distancias de once años: el

de 1854 y el de 1865. A partir de 1865, los censos tienden a tomar el ritmo

decenal hasta el de 1895. Pero el siguiente sólo se realiza doce años después,
en 1907. El período intercensal más largo, de 13 años, tiene lugar cuando

después de este último censo, sólo se levanta el siguiente en 1920. Nueva

mente la tendencia decenal, ahora para los años terminados en cero, vuel

ve a marcarse en la actividad censal con la serie de censos en 1920, 30 y
40. Por último, transcurren doce años para realizar el nuevo Censo de

Población, pues el que debía efectuarse en 1950, sólo se cumple dos años

más tarde, en 1952.

Los Censos de la República han seguido la curva del desarrollo na

cional y por tanto ganado en precisión y calidad intrínseca, hasta el úl

timo, de 1952, el que presenta una caracteríctica primordial que lo dife

rencia de los anteriores: la de su incorporación a la moderna corriente es-
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tadistica de criterio continental, que hace que en lo fundamental sus re

sultados sean comparables con los obtenidos por el censo de las otras na

ciones de la comunidad americana.

La población indígena a la llegada de los españoles

La opinión de los historiadores e investigadores hace fluctuar la po

blación indígena a la llegada de los españoles entre 400.000 y 1.500.000.

La cifra de un millón o un poco más no nos parece exagerada para todo

el territorio actual de Chile, incluyendo Chiloé y las regiones australes, pe

ro sin lo que después fueron las provincias trasandinas de Cuyo. Ricar

do Latchan, La Agricultura pre-colombina en Chile y los países vecinos;

Domingo Amunátegui Solar, en varias obras; John Cooper, Handbook of

South American Indians, tomo II, pág. 694; se manifiestan partidarios
de esta cantidad o de alguna próxima a ella. A la opinión de los investi

gadores hay que agregar el testimonio de los cronistas presenciales y de

aquellos que recogieron la tradición de la época; todos ellos dan cifras que

sobrepasan al millón. Quizá el único que se manifiesta contrario a asig

nar una cifra elevada a la población indígena de esos años es Felipe Gó

mez de Vidaurre en su Historia Geográfica Natural y Civil del Reino de

Chile.

Los cronistas vernáculos que vivieron las primeras consecuencias

desastrosas de la guerra, admirando al mismo tiempo la capacidad bélica

de los aborígenes y que cantaron las hazañas medio épicas y legendarias

de los primeros conquistadores, hicieron crecer voluntariamente el núme

ro de guerreros indígenas que se les oponían o dieron grandes proporcio
nes a los lugares poblados que iban descubriendo o conquistando. Así, Ma

rino de Lovera da en su obra diversas cantidades de habitantes para las

regiones que formaban el reino de Chile, cantidades que sumadas sobrepa

san los 2.000.000 de almas.

Otros documentos y crónicas, de muy variada procedencia, como son

las cartas de los cabildos, de gobernadores, de procuradores y otras, tien

den a exagerar la disminución de la población indígena, alegando en fa

vor de este hecho los estragos de la guerra, el maltrato y abuso de los en

comenderos, las pestes, sequías y hambrunas, la baja natalidad, etc. La

idea de la rápida disminución de la población indígena fue tema constan

te durante los siglos XVI y XVII; se renovó cada vez que se discutieron

problemas como la evangelización, la justa guerra, la falta de mano de

obra, o que se pedía alguna granjeria de tipo económico; esta idea traía

aparejada la de una alta población indígena a la llegada de los españoles.
Es posible que al reaccionar contra la tendencia de abultar la pri

mitiva población y la repentina disminución de ella, que tiene su origen en

las mismas fuentes documentales españolas, autores como José Toribio Me

dina, Los aborígenes de Chile, Luis Thayer Ojeda, Elementos étnicos que

han intervenido en la población chilena, y otros, se manifiestan más de

acuerdo con una población indígena autóctona que fluctúa alrededor de

los 500.000 individuos.

Tomando en cuenta todos estos datos y haciendo un estudio de las

condiciones del medio geográfico y el desarrollo de los cultivos, y por otra

parte de las razones que los diversos autores dan para asignar una u otra

cifra a la población, hemos llegado a la cantidad de 1.000.000 o un nú

mero aproximado para la población indígena en esos años. Es muy inte

resante al respecto el cálculo que hace Steward en el Tomo V, págs. 658-

633-666 del Handbook of South American Indias. Washington, 1946.

Esta población estaba repartida desigualmente a lo largo del terri

torio, siendo la zona central, igual que para la población actual, la más



RESEÑA HISTÓRICA i 3

densamente poblada. Existía alguna aglomeración entre el Bío-Bío y el

canal de Chacao; en algunos valles del Norte Chico y en la Isla de Chiloé (1).

La población chilena a fines del siglo XVI

Ya dijimos que para Chile colonial no existen sino por excepción
documentos que se refieran a la población total del reino y que señalen al

mismo tiempo algunos atributos de ella. Sin embargo, hay tal cantidad

de testimonios que de un modo u otro tocan el tema, que bien se puede
afirmar la posibilidad de realizar con el periodo colonial igual labor que

con el republicano, para el cual se cuenta con los censos de población.
Cabe advertir, eso sí, que cualquier investigación sobre la población

colonial chilena arroja cifras que a primera vista son poco ajustadas a la

realidad, sobre las cuales se hace siempre necesario una labor de afina

miento y un buen número de explicaciones e investigaciones suplementa
rias. En todo caso, a pesar de cualquiera investigación suplementaria, los

resultados demográficos serán imprevisibles y al parecer confusos para
un período histórico de inmigración caprichosa, de fuerte migración inter

na, de fuerte mortalidad, de natalidad abundante en algunos sectores so

ciales o geográficos y deficitaria en otros; en un período de guerra con

tinua, terremotos, pestes, inundaciones, etc.

Podemos enumerar las siguientes limitaciones y alcances para los

documentos aprovechables en el cálculo de la población colonial chilena.

I.—A pesar de que los informes que el Consejo de Indias necesita

ba para la solución de los problemas de una gobernación que era frontera

constante y territorio fundamental para la subsistencia del Imperio colo

nial americano, éstos se hacían generalmente a base de cálculos aproxi
mados o de las matrículas de los Obispados y Corregimientos, no siempre
exactos, pues la composición social de la Colonia permitía una gran pobla
ción sin filiación alguna, además de las complicaciones que resultaban de

una guerra permanente.

II.—Desde el punto de vista técnico estos diferentes empadrona
mientos o censos parciales tienen la dificultad de la desuniformidad de cla

ses y razas. En algunos casos se acostumbraba distinguir lo que los españo
les llamaban "castas": españoles, europeos, españoles americanos, mestizos,

etc., pero en otros se adoptaba un criterio más general y se hablaba sola

mente de blancos, mestizos, indios, negros, incluyendo entre los blancos a

los criollos y entre los mestizos a los mulatos y zambos.

Las condiciones fundamentales que hay que tener en cuenta en cual

quier cálculo de población colonial, especialmente sobre los siglos XVI y

XVII, son:

1.—Los recuentos de población se hacían a base de "vecinos", pala
bra que implica especialmente la posesión de un solar o propiedad y la

existencia de un jefe de familia; "moradores", que tiene un sentido más

restringido, pero que a menudo se refiere también a vecinos; "hombres de

guerra" o simplemente "soldados", en cuyo caso no se trata de un dato de

población total.

2.—Para el caso de los indios se habla generalmente de: "indios de

guerra", "indios tributarios", "yanoconas", "indios de paz"; en estos ca

sos tampoco se trata de una población total y hay que multiplicar la ci

fra dada en el documento, bien por 4, cuya distribución sería la de un in

dio, su mujer y dos hijos, o por 20, que encierra una familia más grande.

(1) véase la Carta etnográfica de Chile a la llegada de los españoles, que se incluye al fi

nal de este capítulo.
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3.—Al tratarse de indios en cómputos hechos por entidades religio

sas, se refieren generalmente a indios cristianos o bautizados; pero sabemos

que en la práctica se incluían bajo este titulo indios que en realidad eran

de guerra o que estando de paz en cierto momento se sublevaban, sumán

dose a las parcialidades de guerra.

4.—Cuando se trata en general de indios de paz y guerra o de mesti

zos blancos o de color, hay siempre una buena cantidad sin computar, de

bido a una considerable migración interna, "vagabundaje", según los do

cumentos de la época, es decir, individuos sin domicilio, permanencia, ni

"asiento" fijo.

5.—El único número que se refiere a la población total, con todas las

castas, edades, etc., es aquel que se expresa como "almas", con la única

restricción de que por lo común en el caso de los indios, se refiere a indios

de paz.

En Chile la conquista tiende a prolongarse indefinidamente al con

fundirse con la guerra de Arauco; esta situación tiene un carácter más

nítido en los primeros años y perdura así hasta la aparición de una "fron

tera" en la línea del rio Bío-Bío entre los años 1601-1603. Cuando esto

ocurre, las regiones que se encuentran al norte de dicho río, tienen opor

tunidad de evolucionar en forma demográfica normal, aunque con las per

turbaciones económicas y sociales que son comprensibles en un país de

frontera.

Los primeros decenios de la conquista están marcados por un régi

men riguroso de trabajo compulsivo, miles de indios se reparten entre los

vecinos y soldados beneméritos; el trabajo en las minas, lavaderos y en la

agricultura, rompe el equilibrio sccio-económico del indio; la guerra, las

pestes y enfermedades que se manifiestan con extraordinaria virulencia

en la población indígena, las hambrunas, en fin, toda la quiebra del siste

ma social, hacen que la población indígena, baje enormemente en núme

ro. Todos los cronistas, todos los testimonios están acordes en este hecho.

Ángel Rosenblat en La población indígena y el mestizaje en Amé

rica, (Tomo 1, pág. 88) da las siguientes cifras para la población chilena

de 1570:

Población blanca Negros, mestizos y mulatos Pob. Indígena Pob. Total

10.000 10.000 600.000 620.000

No hay para los últimos años del siglo XVI ningún censo o frag

mento de él; los documentos arrojan muy diferentes cifras; según estos ei

número de indios de guerra y de paz fluctúa entre 200.000 y más del mi

llón, pero todos hablan de su disminución, que hacen fluctuar entre la mi

tad de los que antiguamente existían y un tercio de ellos. El cronista Lo-

vera dice que la peste, tabardillo, sarampión, influenza, etc., hicieron que

disminuyera, a un tercio la población total de indios. Vásquez de Espi

noza opina que hasta el año 1628 habían muerto en la guerra más de 60.000

indios amigos de los españoles. La compulsa fiel de un buen número de

documentos y crónicas da la cantidad de 600.000 indios de paz y guerra y

de todas las edades hacia los alrededores del año 1600.

La población española y del mestizaje creció notablemente a pesar

de las bajas producidas por la guerra y la deserción. Barros Arana, si

guiendo el informe que Miguel de Olavarría presentara al virrey del Pe

rú, dice que hasta el año 1598 habían llegado a Chile 3.670 soldados es

pañoles, a los que habría que agregar las mujeres, los sacerdotes, los co

merciantes, etc. Las bajas fueron considerables; el cronista Vásquez de

Espinoza opina que hasta el año 1628 habían muerto 15.000 españoles; pe

ro al mismo tiempo la formación del mestizaje fue importante, dado el

sistema de repartimientos de indígenas y el estado general que resulta de
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la conquista; podría calcularse para esos años la existencia de unos 20.0C0

mestizos blancos y 8.000 de color.

La revisión de los diversos documentos y crónicas y la crítica de ellos

da para el año 1600 la siguiente población aproximada:

Españoles Mestizos blancos Negros y mestizos Indios Total

de color

10.000 20.000 8.000 600.000 638.000

La población chilena a fines del siglo XVII

Las cantidades que se pueden dar para estos años resultan también

sólo de los datos que arrojan los documentos consultados. Hay que adyer-,

tir, sin embargo, que por esa época aún no estaban incorporados al predo
minio español la totalidad de los indígenas de Chile; a lo largo de los si

glos XVHI y XIX las tribus que vivían desde Valdivia al sur comienzan

recién a ser tomadas en cuenta por los españoles en sus cálculos de pobla-.

ción; es por eso que en la mayoría de los recuentos la población indígena.
total aumenta.

La guerra de Arauco se estaciona en las fronteras; Santiago y sus

alrededores tienen el mayor potencial humano; siguen llegando socorros

de soldados, que apuran la formación del mestizaje, el cual participa en

todas las actividades del país. Pero al.mismo tiempo continúa la. deser

ción y la fuga, y en las zonas de frontera del Bío-Bio al sur hay un cons

tante transplante de poblaciones, especialmente indígenas.
La población indígena permanece pues estacionaria, por efectos de

la guerra, las pestes, el trabajo excesivo y el transplante. La población

blanca, mestiza y negra no pudo dejar de crecer. Para la mitad del si

glo, 1650, Ángel Rosemblat ha hecho el siguiente cálculo. (Id. Tomo I,

pág. 59).

Blancos Negros Mestizos Mulatos Indios Total

15.000 5.000 8.000 2.000 520.000 550.000

Por esos años los informes enviados al rey, que ahora conocemos a

través de una buena cantidad de documentos, dan la cifra de 38.500 in

dios tributarios en todo el país, incluyendo Mendoza, lo que daría unos

120.000 indios de paz para todo el territorio.

Las Misiones de los Jesuítas y de otras Ordenes son para este siglo
una valiosa ayuda en- el conocimiento de la población indígena. El cape

llán José González Rivera, por ejemplo, hace en el año 1699 un curioso

cálculo, a partir del número de familias de las Misiones, siguiendo las no

ticias que él tenia y atribuyéndole a cada familia 20 individuos. De la ciu

dad de Concepción a la región de Valdivia, calcula el Capellán González,
220.000 indios; de Valdivia a Chiloé, hasta el Estrecho de Magallanes,
282.600. Lo que da un total de 503.200 indios de todas las edades y sexos (1).

La población de Chile, a fines del siglo XVII, tomando en cuenta la

provincia de Cuyo, puede avaluarse en la siguiente forma:

Españoles Mestizos blancos Negros o mestizos Indios Total

de color

25.000 45.000 20.000 500.000 590.000

(1) Medina Manuscritos, Tomo 170 Doc. 3563, Pág. 141.
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La población de Chile en el siglo XVIII

El siglo XVIII es para Chile una época de expansión económica y

humana por excelencia, una de sus características históricas fundamenta

les es la fundación de ciudades. La preocupación de poblar o reducir a

"orden y policía" a las familias dispersas en las áreas rurales, atrajo el

interés de los gobernadores sobre el recuento más o menos serio de los ha

bitantes del territorio. Además, por diferentes reales cédulas y desde mu

cho tiempo antes se había pedido a virreyes y gobernadores que hiciesen

descripciones fieles y cuidadosas de las poblaciones y sus distritos; como

ya hemos dicho Chile había sido una gobernación en constante convul

sión bélica y toda clase de conmociones extrañas, que dificultaban la la

bor en esta índole; por lo demás, según escribe Humbolt, la gente se re

sistía porfiadamente a los recuentos censales.

Entre 1778* y 1779, durante el gobierno de don Agustín de Jáuregui,

se realizó en Chile el primer censo de carácter general, en cumplimiento a

una Real Cédula expedida por el Despacho Universal de Indias en no

viembre de 1776 . Este empadronamiento se hizo tomando como bases fun-

damentables los curatos y ios corregimientos, haciendo distinción de "cla

ses, estados y castas, inclusión de los párvulos, acompañando un plan del

modo con que se había de hacer" (1).
No sabemos si por imposibilidad material de la época o por haberse

perdido posteriormente los papeles, rio conocemos el mencionado censo en

forma completa. Las diferentes copias y noticias que tenemos sobre él

abarcan solamente la población del Obispado de Santiago, que por esos

años se extendía a partir del despoblado de Atacama, desde el lugar deno

minado cerro San Benito y la Rada de Paposo, a 259 de latitud sur, hasta

las proximidades de la actual ciudad de Linares. Agrega además la po

blación de la provincia de Cuyo, estimada en 60.000 habitantes.

Hay que advertir que entre los "blancos" se incluyeron a los criollos,

dejando la categoría de "mestizos" para aquellos individuos que tenían os

tensiblemente sangre de color.

Los resultados generales de dicho censo son los siguientes:

Blancos 190 . 919

Mestizos 20.651

Indios 22.568

Negros 25.508

259.646

El año 1784, al ser nombrado el coronel don Francisco Hurtado co

mo intendente de Chiloé, se le ordenó ejecutar un censo de esa isla y sus

inmediaciones, Calbuco, etc. En esta ocasión se hizo hincapié en la dis

criminación de los lugares en que los censados vivían y en el sexo.

Los resultados fueron los siguientes:

Castro

Españoles 10.035

Indios 8.750

Chacao

Españoles 3 . 107

Indios 1.474

(1) Copia de un manuscrito original del Archivo de Indias de Sevilla.— Audiencia

Chile-Legajo 337. Véase cuadro comparativo N.o 1 en este volumen.
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Calbuco

Españoles
Indios . . .

TOTAL 26 . 703

El año 1791, bajo el gobierno de don Ambrosio O'Higgins, se efec

tuó un nuevo recuento de población que obedeció a propósitos de política

económica. Esta vez se efectuó enteramente a base de los libros parroquia

les. Sus resultados generales fueron los siguientes:

Obispado de Santiago . .

Obispado de Concepción

308.846

En el Obispado de Concepción no está comprendida la población de

Chiloé, Calbuco y Chacao, debido a que administrativamente dependía del

.Virreinato del Perú y a .que, como hemos dicho, siete años antes se había

^levantado un censo completo de esa región.

Como el empadronamiento a que nos referimos anteriormente, tam

poco comprendía las llamadas "tierras de infieles", donde sólo algunos

misioneros tenían acceso, don Ambrosio O'Higgins se vio en la necesidad

de levantar en el año 1796 un recuento parcial de la población infiel so

lamente. Este nuevo recuento se hizo a base de lenguaraces, misioneros y

capitan.es de la frontera y dio la cifra de 95 . 504 individuos .

Por último el año 1793, se efectuó un tercer recuento, que parece más

más bien una repetición o segunda versión del censo efectuado por An -

brosio O'Higgins. El área geográfica del empadronamiento fue exactamen

te el territorio limitado por los ríos Maule y Valdivia. Faltó una parte de

la zona central y la totalidad del norte del pais; tampoco se computaron

las poblaciones de indios infieles. El recuento de 1793 arrojó un total de

118.707 habitantes cristianos.

Las cantidades que resultaron de los empadronamientos anterior

mente descritos coinciden en general con la de 400.000 habitantes que da

Manuel de Salas en su estudio "Sobre el estado de la agricultura, indus

tria y comercio del reino de Chile" (1), seguramente él tuvo a la vista al

guno de los documentos a que aquí hacemos referencia. Sin embargo, la

experiencia en la observación de este tipo de documentos nos aconseja

aumentar dicha cifra en un alto porcentaje, para dar cabida a una omi

sión censal de gran monto, resultado de defectos técnicos y dificultades

políticas y geográficas.

Respecto a la población indígena infiel tenemos para esos años el

testimonio de Fray Melchor Martínez, que en su "Informe sobre las mi

siones transeúntes", (2) dice que en e) año 1806, existían en la región cor

dillerana que se extiende desde el río Mauie hasta Chiloé, unos 130.000 in

dios infieles, que desde el levantamiento indígena de 1599 no habían vuel

to a estar sujetos al dominio español. Este ejemplo nos afianza la idea del

alto porcentaje de omisión en los recuentos de la época.

De la totalidad de las cifras anotadas anteriormente, podemos infe

rir que la población de Chile al finalizar el siglo XVHI, sin ia provincia de

Cuyo, pero tomando en cuenta la población indígena no anotada en los

archivos parroquiales, llegaba aproximadamente a los 600.000 habitantes.

De ellos unos 350.000 conservaban sangre indígena pura, 160.000 eran mes-

203.732

105.114

(1) Copia Manuscrita. Archivo Barros Arana 2-25-l-(2).

(2) Copia Manuscrita. Archivo Barros Arana 2-25-l-(l).
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tizos blancos, 40.000 eran negros o mestizos de color y 50.000 eran espa

ñoles peninsulares o españoles americanos.

La población de Chile durante la revolución de la Independencia

La revolución de la independencia no sólo fue un cambio en el as

pecto político para las colonias hispanoamericanas; las guerras, la trans

formación económica y social provocaron una renovación o reactivación

de los elementos demográficos. La historiografía chilena hasta la actua

lidad no ha estudiado este hecho en forma especial, pero hay una buena

cantidad de documentos, impresos o inéditos, que parecen aclarar el pa

norama demográfico chileno en el período de la independencia y los años

inmediatos .

La ruptura más o menos radical con las formas de gobierno tradi

cionales de la colonia produjo un momento de desconcierto, en que las

nuevas autoridades buscaron una conexión rápida con la realidad nacio

nal; el número de individuos que poblaban el país, su repartición y sus

atributos demográficos más importantes, fue una de estas preocupaciones.
La primera vez que se sintió la necesidad efectiva de levantar un

censo completo de la república, fue a propósito del número de representan
tes que debía tener cada región del país en el primer Congreso Nacional

de 1811. Cuando este Congreso fué disuelto por Carrera en la asonada del

2 de Diciembre de 1811, la idea de un recuento de población subsistió fir

memente, ya que uno de los motivos que el mismo Carrera representó a la

opinión nacional para deshacer el Congreso, fue el de la desproporción de

la representación parlamentaria de las diferentes regiones del país (1).
A pesar de que la guerra de la independencia obligó a los gober

nantes a una preocupación constante, los trabajos y proyectos que desde

1811 se venían realizando para efectuar el primer Censo Nacional no

dejaron de dar su fruto, gracias a la preferente preocupación de la Junta

de Gobierno que organizó el general Carrera y que dirigió al pais mien

tras se ocupaba de la guerra. El primer Censo Nacional, levantado entre

1811 y 1813 se debió pues, a la iniciativa del primer Congreso Nacional, a

la Junta que reemplazó a Carrera y a la incansable actividad de don Juan

Egaña, quien tenía ya una experiencia en esta materia gracias al Cense

de Minas que había efectuado el año 1803.

Después del Desastre de Rancagua, cuando los patriotas quemaron

todos los papeles de Gobierno, es casi seguro que este Censo fué también

entregado a las llamas. Sin embargo, algunas copias se conservaron,

pues era conocido por Antonio José de Irisarri, cuando era ministro de

O'Higgins, y por el historiador francés Claudio Gay. El ejemplar que éste

último tenía fue el que aprovechó el historiador Diego Barros Arana y el

que ha sido posteriormente publicado por el Archivo Nacional.

Algunas de las características esenciales del censo a que nos referi

mos han sido expuestas como sigue, por el señor Raúl Silva Castro:

"Para efectuarlo, don Juan Egaña hizo imprimir dos hojas diferen

tes: una titulada Censo de territorio y otra, más grande y apaisada, Cen

so de Provincia. La división de ambas era, sin embargo, sensiblemente

igual, y debe entenderse que en la segunda debían sólo sumarse los resul

tados de cierto grupo de las primeras para llegar al total de población de

la provincia y para determinar los demás objetos que se contemplaban en

si Censo. La Hoja de Censo de territorio estaba dividida en forma tal, que
se dejaban casillas para poner el número de los casados, los solteros y los

Viudos, con idéntica división para las mujeres. Luego se entraban a con

siderar las edades, agrupadas como sigue: de 1 día a 7 años; de 7 a 15; de

(1) Introducción de Raúl Silva Castro en el Censo de 1813. Santiago, 1953.
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15 a 30; de 30 a 50; de 50 a 100. En otra división que viene en seguida se

contemplan el origen y las castas: españoles americanos; españoles eu

ropeos; españoles asiáticos, canarios y africanos; europeos extranjeros,

mestizos, mulatos y negros. Luego se hace una enumeración de las profe

siones, y, finalmente aparece una división para Casa de Objetos Públicos,

en la cual se representaban las siguientes separaciones: iglesias, conven

tos y monasterios, cárceles y casas de corrección, hospitales, hospicios y

casas de expósitos, y, finalmente, fábricas" (1).
Los resultados del censo de 1813 fueron los siguientes para el Obis

pado de Santiago, sin incluir la ciudad de Santiago (2):

Copiapó 8.705

Huasco 5.624

La Serena 29.120

Petorca 8.904

La Ligua 7.671

Los Andes 11.688

Aconcagua 17.923

Quillota 24.892

Valparaíso 5.317

Melipilla 15.586

Rancagua 36.289

Colchagua 60.202

Curicó 30.452

Talca 33.155

TOTAL 295 . 528

El censo de 1813 no se levantó en la ciudad de Santiago, ni en sus al-

redores. Tampoco se hizo en forma completa en el obispado de Concep

ción, aprovechándose para completar el país, un recuento efectuado sólo

para ese obispado el año 1812.

Del recuento del año 12 existen dos versiones, una que es la que se in

cluyó en la publicación del Censo del año 1813, y otra publicada en la Re

vista Chilena de Historia y Geografía . (Tomo XIX, N° 23) . El detalle de

la primera de estas publicaciones es el siguiente (3):

Concepción 17.460

Isla de Laja 23 . 581

Chillan 20 . 941

Cauquenes 31.815

Itata 21.150

Puchacay 16 . 283

Linares 15.066

Parral 12 . 053

San Carlos 20.168

Rere 19 . 927

Osorno 3.316

Valdivia 10.334

Las dos versiones de la pcblación del obispado de Concepción no

coinciden en sus totales ni en sus sumas parciales, cuestión que influye en

la determinación de la población total del pais. Según la primera versión,

(1) Introducción de Raúl Silva Castro en Censo de 1K13.

(2) Véanse más detalles de este Censo on el Cuadro Comparativo N.o 2 de este volumen.

(3) Véanse detalles de este empadronamiento en el cuadro comparativo N.o 3 de este vo

lumen.
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Chile habría tenido el año 1813 una población de 586.848 almas; en cam

bio la segunda da 621.866. En ambos casos sin computar la ciudad de San

tiago y sus alrededores inmediatos.

Si estimamos un término medio para la población total de Chile

de 600.000 habitantes y en 60.000 la población de Santiago, tendríamos

para todo el país un total de 660.000 habitantes (1) .

Los Primeros Censos Generales

Una vez consolidada la independencia, fue preocupación fundamen

tal de los nuevos gobiernos obtener una noción clara de la repartición de

la población en el país, así como de los bienes económicos con que conta

ba la república, cuestiones que iban aparejadas al conocimiento demográ
fico y físico de Chile. Pero no fué fácil montar una organización adminis

trativa tan compleja como para efectuar censos generales con brevedad y

eficiencia. Por otra parte la transición de las formas coloniales a las re

publicanas en todos los aspectos de la administración civil, no pudo menos

de ser lenta y pasar por un período de ensayos y fracasos. Es por eso que

los primeros censos generales adolecen de graves defectos: grandes omisio

nes, inseguridad y desigualdad en los datos.

Durante el gobierno de don Bernardo O'Higgins no fué posible le

vantar ningún censo, se conocían y se aprovechaban, sin embargo, las ci

fras que había dado el de 1813, aunque estaba claro que no ofrecían ya la

actualidad ni seguridad que eran de desear. La aspiración de levantar un

cense completo del país era cada vez más fuerte; la epidemia de viruelas

que desde 1822 venía atacando a algunas poblaciones del país, transformó

esta aspiración en exigencia, se necesitaba saber los estragos que había

producido y el porcentaje de la población vacunada.

El año 1824 parecía que se realizaría por fin un censo completo, pe

ro los trabajos de levantamiento de una carta física y política, especial
mente en la provincia de Concepción, que se consideraban indispensables,

avanzaban muy lentamente. Los intendentes se quejaban al Ministerio del

Interior de que no encontraban gente capaz de tomar los datos sin erro

res y por último los acontecimientos políticos prolongaron su realización

hasta el año 1831.

Para el año 1831 se aprovechó la labor que se había realizado en

1824. El censo de 1824 se había planeado teniendo en cuenta tres princi

pios fundamentales: 1) La división administrativa, yendo de la más pe

queña a la mayor, sería: parroquias, distritos, delegaciones y provincias.

Por lo menos en las provincias se contaría con un mapa. 2) La simulta

neidad. Se trataría de hacer en un solo día en todo el país. 3) Los datos a

recogerse serían los mismos en todas partes.

Para desarrollar con éxito esta labor se estudió la impresión de tres

formularios destinados a las parroquias. El primero era propiamente una

cédula de empadronamiento. Estaba dispuesto en forma apaisada. El pri

mer dato que se pedía era la edad según las siguientes agrupaciones: de

0 a 3 años, de 3 a 12, de 12 a 25, de 25 a 45, de 45 a 65, de 65 a 80, de 80 a

90 y de 90 a 100. Los otros datos también figuraban en columnas vertica

les, pero debían anotarse en la edad que le correspondiera a cada empa

dronado; contenían las siguientes pieguntas: 1) sexo; varones y hembras.

2) Estado civil; aquí se incluía también a los vacunados, no vacunados y los

que habían tenido la viruela. 3) Alfabetismo, con los siguientes rubros: per
sonas que saben leer; leer y escribir; leer, escribir y contar. 4 Castas: blan

cos, indios, chinos, negros, mulatos. 5) Extranjeros no naturalizados, sólo

se enumeraban aquí a ingleses, franceses e italianos. 6) Observaciones,

para lo cual se dejaba un espacio bastante grande.

(1) La cifra dada para Santiago se ha estimado según los totales que tenia en los años

1779-1835-1843 y 1854.
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Como se ve no se incluía ninguna pregunta que tocara el aspecto

ocupacional o económico y al discriminar las castas se le daba un mar

cado sentido colonial (1).

Los otros dos formularios estaban más bien destinados a recoger

datos periódicos sobre natalidad y mortalidad; respondían al deseo de in

vestigar el movimiento, vegetativo de la población a base de Jas matricu

las parroquiales; sus títulos eran: "Estado de los nacimientos efectuados

en la parroquia de durante el mes de año de ",

"Estado de las personas muertas en la parroquia de durante

el mes de del año de
"

(2).
En los primeros meses del decenio del general Prieto se llevó a efec

to el censo de 1831. Las preguntas que se hicieron en esa oportunidad fue

ron las mismas preparadas para 1824, sólo se suprimió la denominación de

castas. A pesar del cuidado y preocupación de las autoridades encargadas

de levantarlo no pudo completarse totalmente ese año, quedando hechas

solamente las provincias de Concepción, Chiloé, Valdivia, Maule y el de

partamento de Santiago. El año 1834 se completó el resto del país, pero
todavía con omisiones de mucha importancia; de todos modos se hizo una

recopilación de los empadronamientos parciales y se formó lo que se ha

llamado después Censo de 1835.

El Ministro del Interior don Joaquín Tocornal se refirió al censo

efectuado, en la "memoria ministerial" que leyó ante el Congreso el 28 de

Agosto de 1835. Allí dijo:

"Desería fijar aquí, como un punto de donde partir para calcular la

marcha futura de la república, datos estadísticos individuales y autén

ticos, a cuya luz fuere posible formar un juicio seguro sobre la condición

física y moral del pueblo. Pero a pesar de mis esfuerzos para obtenerles,

todo lo que pudiera presentar a la legislatura sobre esta materia es el re

sultado de un censo incompleto, cuyos pormenores no me inspiran sufi

ciente confianza. He creído necesario revisarlo menudamente para corre

gir, a lo menos, algunas de sus más palpables imperfecciones; y a propor

ción que se verifique este trabajo, irá viendo por partes sucesivas la luz

pública" (3) .

La revisión y publicación a que se refirió el ministro Tocornal, no

se realizó nunca, así el nuevo Ministro del Interior, Ramón Luis Irarrá-

zabal, se quejaba en 1839 de que no había podido tener a mano los resulta

dos del censo del año 35 y prometía hacer lo posible para realizar un nue

vo recuento (4) .

Los resultados de los dos recuentos parciales, anteriormente des

critos, fueron publicados el año 1835, por Fernando Urlzar Garfias en el

"Repertorio Chileno", obra destinada a dar una visión geográfica, esta

dística y administrativa de Chile en esos años. Urízar Garfias había to

mado parte activa en la preparación de los censos y advierte aue sobre el

total de 1.103.036 que arrojó, debe agregarse por lo menos un 10% de omi

sión, además de la incongruencia que significaba haberse hecho parcial
mente, con años de intervalo, en las diferentes regiones del pais .

Las cifras dadas por el censo de 1835 son 'as siguientes:

Provincia de Chiloé 43 . 832
"

Valdivia .. 8.860
"

Concepción 118.364
"

Maule 120.185
"

Talca 60.810
"

Colchagua 167.518

(1-2) Archivo Nacional. Universidad 'le (hile. Tomo

(3-4) Documentos parlamentarlos. Tomo I.
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"

Santiago 253.887 (1)
"

Aconcagua 137.039
"

Coquimbo 99.841

1.010.336

10% de omisión 101.034

TOTAL 1.111.370

Al comenzar el decenio de Manuel Bulnes (1841-1851), el país se deba

tía en el más completo caos en el orden estadístico; se hacía sentir la

falta de datos para evaluar la renta media de los ciudadanos, para el co

mercio exterior, fijación de impuestos, tratados con potencias extranjeras,

cálculos de los contingentes posibles a reclutar. Para el comercio exterior

especialmente se necesitaba un control más exacto, ya que hasta el mo

mento lo único más o menos seguro que se sabía de ese ítem eran las in

formaciones que podía proporcionar la aduana de Valparaíso. El mismo

ministro Rengifo, que tanto había hecho por la organización del país, no

pudo menos que declarar en 1842: "todo se hace por medio del instinto;

aventurando los más esenciales intereses del país".

Desde el año 1841, comenzaron a tenerse informaciones más o me

nos regulares del movimiento de población. Ese año se envió a todos los

intendentes y gobernadores un "programa de preguntas" referentes a la

prcducción, vías y obras públicas y población aproximada. Al mismo tiem

po comenzó a prepararse ese año un nuevo censo general. El Presidente

Prieto, en el último mensaje leído al congreso el año 1841, dijo: "El go

bierno está persuadido de que la posesión de datos estadísticos exactos es

la base de que deben partir todas las providencias administrativas y en

este concepto ha dado orden para que los intendentes y gobernadores, re

cojan y remitan con la diligencia y esmero posibles, los que están a su al

canee. Un censo general de la población es sin duda el primer paso en es

te género de investigación y como para llevarlo a efecto será menester in

vertir algunos fondos, me propongo presentar al Congreso en la presente

legislatura, un proyecto de ley sobre esta materia. No ignoráis las dificul

tades que varias causas locales oponen entre nosotros a la adquisición de

materiales estadísticos bastantes, completos; pero he creído que era ya

tiempo de empezar la lucha contra ellos. La inevitable imperfección de

los primeros resultados, no es un motivo que deba arredrarnos de dar prin

cipio a una obra necesaria, que llevaba adelante por las administraciones

sucesivas podrá contribuir mucho al acierto de vuestros futuros trabajos

y les del gobierno" (2) .

Es interesante recordar que el 27 de Marzo de 1843, el presidente
Manuel Bulnes firmó un decreto que creaba el Servicio Nacional de Es

tadística, organismo que llenaba las aspiraciones de estudiosos y estadis

tas de la época. En su creación no estuvo ausente la diligente preocupa

ción del sabio francés Claudio Gay, quién poco antes de embarcarse para

su patria, escribía al ministro de Instrucción Pública:

"Antes de salir de este puerto no puedo menos que volver a hablar

a V. S. de un asunto que me parece de grande importancia para el ade

lantamiento de esta afortunada república, V. S. sabe muy bien que he te

nido ocasión de manifestar muchas veces al Supremo Gobierno la gran-

(1) En Santiago se iricluía el Departamento y gobernación de Valparaíso con 24.316 ha

bitantes. Repertorio Chileno-Año 1835, por Fernando Urízar Garfias. Santiago, Im

prenta Araucana .

(2) Documentos parlamentarios. Tomo I. Pg. 54,
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de necesidad que tenía Chile de formar un Departamento de Estadística y

un Archivo General para reunir en una sola oficina todos los preciosos do

cumentos que hoy día se hallan esparcidos en varias administraciones y

algunas veces con grande peligro de echarse enteramente a perder; V.

S. y los demás ministros conocen muy bien lo útil que sería una tal admi

nistración, sobre todo en una época de tantos progresos, pero se presenta

ba una dificultad, que era la de encontrar una persona bastante curiosa

y de dedicación para dar a la dicha administración este orden y método

que sólo pueden hacerlo útil. Sin duda no es empresa fácil, sin embargo,

Chile posee ya personas capaces de llevarlo a efecto y me bastará citar a

V. S. don Fernando Urízar como hombre muy laborioso, de talento y de

un genio verdaderamente privilegiado para todos estos géneros de traba

jos" (1).

Don Fernando Urízar Garfias fue en efecto encargado para poner

en marcha el servicio de estadística, que se creó primeramente con un

personal de cuatro empleados en el Ministerio del Interior. Sus funciones

fueron por el momento ordenar las informaciones estadísticas que llega

ban de las provincias y parroquias y ayudar a la preparación del censo.

Correspondió al Ministro del Interior don Ramón Luis Irarrázabal,

organizar el nuevo censo. En fecha 23 de Junio de 1843 se expidió una

circular a todos los intendentes y gobernadores del país para que estuvie

sen creadas dentro del mes siguiente lo que se llamó comisiones estadís

ticas, que estaban formadas por un juez de primera instancia, un cura pá

rroco, un regidor de la municipalidad correspondiente, dos vecinos impor

tantes y el gobernador, que la presidía. Habría una comisión en cada ca

becera de departamento.

Dichas comisiones tendrían a su cargo la recopilación de los datos

de estadística del departamento, con facultad para nombrar o contratar

el personal idóneo que creyeran indispensable. Para efectos del censo se

había encargado además a la Junta de Caminos la descripción geográfica

de algunos lugares de importancia y al Protomedicato, todas las noticias

que pudiese allegar sobre la salubridad pública. En este sistema se pres

cindía de los archivos parroquiales, pero no de la circunscripción parro

quial como base fundamental de empadronamiento.
El censo se llevó a efecto el 19 de Octubre de 1843, siguiendo las ins

trucciones que se habían repartido con debida anterioridad a las Comisio

nes estadísticas. Las instrucciones formaban nueve extensos artículos,

que se pueden resumir como sigue:

1) Los intendentes y gobernadores, junto con las Comisiones de es

tadística, dirigirían al censo en sus respectivas circunscripciones territo

riales. Debían escoger a los empadronadores entre las personas que con

sideraran más idóneas, uno para cada distrito o más si era mucha la po

blación. El empadronamiento debía hacerse con la mayor rapidez que fue

se posible y no debía interrumpirse hasta quedar terminado.

2) Las cédulas de empadronamiento, impresas, debían llenarse con

el mayor cuidado y esmero, comenzando por la ubicación del distrito y la

parroquia, hasta llegar a la provincia respectiva. Los datos que se re

querían eran: nombre y apellido, edad, estado civil, oficio, vacunación, si

sabía leer y escribir, departamento en que había nacido y nacionalidad,

defectos físicos, (ciego-sordo-mudo-paralítico-tullido-demente y baldado) .

3) Se trataba de un censo de derecho; se empadronaría a los habitan

tes según fuera su residencia habitual, quedando fuera las personas que

estaban en un determinado lugar de paso y que vivían en otros distritos.

(1) Archivo Nacional. Tribunal del Consulado de Santiago 1837-184:2.
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4) Se recomendaba persuadir a la población a responder las pregun

tas sin restricción ni temor alguno; medida muy importante para una

época de creación de impuestos y de levas militares forzosas. Para el efec

to los gobernadores debían dictar bandos que se leerían en los lugares de

más concurrencia pública.

5) Se tomaban medidas especiales para asegurar la pronta entrega

de las cédulas a los gobernadores y para efectuar de nuevo el empadrona

miento si después de una primera revisión aparecían errores graves. Los

gobernadores debian encuadernar y foliar las cédulas, numerar los distri

tos según una pauta especial y remitirlas al intendente respectivo, quien

a su vez haría llegar los volúmenes encuadernados al Ministerio del In-

tenor.

A pesar de las medidas tomadas para asegurar el éxito del empa

dronamiento, el censo de 1843 no pudo efectuarse en forma completa. Dos

años más tarde aún se trabajaba en formar un estado completo de la po

blación del país. El año 1846 se publicó solamente un tomo con toda cla

se de cifras sobre la provincia de Maule; el resto del pais se dio a conocer

en una sola planilla, destinada al uso de los ministros y del Congreso. La po

blación total del país según el censo de 1843 fue de 1.083.801 habitantes,

cantidad que corregida al agregarle como mínimo un 10% por omisión,

queda en 1.192.181 (1).

Período de los censos decenales

El censo de 1843 cumplió con las necesidades más urgentes del país,

aunque si se toma en cuenta el tiempo gastado en su preparación y lo que

se esperaba de él, fue un fracaso. Entre tanto los varios intentos que se

venían ensayando desde la revolución, habían ido creando una valiosa ex

periencia que sería bien aprovechada años más tarde .

El Ejecutivo y Legislativo por su parte habían comprendido la nece

sidad de efectuar censos periódicamente y de centralizar el esfuerzo es

tadístico en un. grupo de personas que fuesen aprendiendo y manejando

sus técnicas con soltura.

Cuando se efectuó el censo de 1854, habían concurrido una canti

dad de factores que aseguraban su éxito. Una ley de 17 de Septiembre de

1847 había afianzado definitivamente el Servicio Nacional de Estadística,

como un Departamento del Ministerio del Interior. La creación de una

serie de provincias había formado un mayor ajuste geopolitico, que inci-

día directamente sobre el posible éxito de un empadronamiento al dismi

nuir el ámbito censal de la provincia, al mismo tiempo que aumentaba los

organismos susceptibles de preocuparse de su realización. El año 1854 el

país contaba con un total de 57 departamentos .

Quizás la medida que más aseguró el futuro de la preocupación cen

sal on Chile fue la ley de censos, dictada el 12 de Julio dé 1853, durante la

presidencia de don Manuel Bulnes. Dicha ley fijaba un intervalo crono

lógico estable y regular de 10 años para efectuar los futuros recuentos
del

país; en virtud de ella se efectuaron los cinco censos siguientes, a través de

los cuales se perfeccionó definitivamente esta técnica. El primero de

los censos decenales se levantó por la ley de 8 de Julio de 1853, que man

dó efectuarlo el 19 de Abril del año siguiente. Le siguen el de 1865, que

fue levantado el 19 de Abril de ese año, obedeciendo al decreto del 28 de

Diciembre de 1864. El del 19 de Abril de 1875, que lo ordenó el decreto de

19 de Diciembre de 1864. El de 19 de Abril de 1875, que lo ordenó el decre

to de 19 de Diciembre de 1874. El de 26 de Noviembre de 1885, según el

(1) El detalle de esta población por provincias, asi como el del censo de 1835, véase en el

Cuadro N.o 4 de esta Reseña.
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decreto, de 31 de Agosto de 1885; y el censo del 28 de Noviembre de 1895,

que se efectuó según decreto de 5 de Julio de 1895.

Es de advertir, eso sí, que según la ley de Censos del año 1853, estes

debían haberse levantado en los años terminados en 3; la periodicidad se

rompió en los años inmediatos de la promulgación de la ley al no efectuar

se, por razones de índole económica, el censo que había correspondido al

año 1863, quedando desde ese momento fijados como años de censo los ter

minados en 5.

Los cinco censos decenales del país son el reflejo de medio siglo de

evolución demográfica. A pesar de sus imperfecciones, la utilidad que pue

den prestar para cualquier estudio de índole humana no ha sido aún aqui

latada. Representan por otra parte un increíble esfuerzo, en cada decenio

en que se efectuaron, por alcanzar cada vez mayor perfección, a pesar de

las limitaciones que les imponían la premura y los cortos medios materia

les con que se elaboraron.

Todos ellos, igual que los dos anteriores, fueron efectuados especial

mente por las comisiones departamentales de estadística, que estaban

presididas por el gobernador, pero no tuvieron un asesor técnico especia

lizado en tales trabajes. Los pormenores de los trabajos censales se im

partieron a través de decretos supremos y comunicaciones del Ministro del

Interior a los intendentes y gobernadores.

Ya en el censo de 1854 se nota un intento de prescindir definitiva

mente de la parroquia como base de empadronamiento. Para dicho re

cuento se ordenó que en las villas y ciudades importantes fuesen las mu

nicipalidades las que hiciesen el trabajo; pero esta disposición se tradu

jo posteriormente en una gran complicación en el momento de sacar los

datos finales, pues se hubo de hacer equivalencias territoriales para con

ciliar los ámbitos distritales administrativos con las parroquiales. Esta di

ficultad fue difícilmente zanjada en el momento de la publicación, ya que en

muchos lugares no hubo equivalencia posible y hubo de agrandarse o dis

minuirse artificialmente la entidad administrativa o la religiosa." Por otra

paite, esta misma dificultad planteó el problema de las áreaa wrbanas y

rurales, que es quizás la parte más débil de dichos censos.

El ministro Alvaro Covarrubias, en la memoria presentada al Con

greso el año 1865, decía, refiriéndose al problema de la zona de empadro

namiento: "En 1854 se mandó formar el censo por parroquias mientras

que ahora se ha mandado formar por distritos. Esta variación de base

facilitará notablemente los trabajos de la Oficina de Estadística, porque
es más expedito calcular el número de habitantes de cada parroquia, co

nocido el número de los que viven en los distritos o partes de distritos que

la componen, que llegar al descubrimiento de los que habitan un distrito,

conocido el número de los de una parroquia, compuesta de muchos distri

tos y partes de distritos. Este método ha hecho, además, posible que el cen

so se levante en un solo día, cuando en 1854 se autorizó para emplear has

ta tres en el empadronamiento de las parroquias extensas; y ha conduci

do a determinar, 10 más exactamente que es dable, la población de cada

departamento, que es lo más importante".

Para el censo de 1865 se tuvo por fin un mapa de todo el país y de

cada una de sus provincias, no podemos hablar, eso sí, de una cartografía
censal propiamente tal; se trataba de la carta física del país, no muy com

pleta, aplicada a las labores de empadronamiento. Pero pronto la nece

sidad obligó a algunos intendentes a hacer croquis y pequeños mapas para
las comisiones estadísticas y los empadronadores. Así aconteció siempre

que la labor censal hubo de abarcar nuevos territorios, ya fueran éstos de

colonización o de anexión política. En el de 1875 por ejemplo, ocurrió con

los territorios de colonización de Angol y Magallanes y en el siguiente con

Tacna, Tarapacá y territorio de Antofagasta.
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En cuánto a las áreas urbanas y rurales, fue un problema que quedo

sin solución hasta 1907. Es cierto que trató de salvarse mucho antes, es

pecialmente después del censo de 1865, en el cual se había incluido una

pregunta referente al tipo de vivienda. En general, especialmente en los

tres censos anteriores al de 1875, quedaron una buena cantidad de cen

tros poblados sin especificación de rural o urbano, aunque sus habitan

tes se computaron en el total de la provincia o departamento respectivo .

Con el censo de 1865 Chile ingresó a la corriente demográfica contem

poránea y científica, que se venía perfilando en Europa desde la primera mi

tad del siglo XIX. La elaboración de los datos recopilados por dicho cen

so fue dirigida por el nuevo director de Estadística, Santiago Lindsay, hom

bre de fina erudición científica, que siguió muy de cerca los adelantos de

la ciencia demográfica, especialmente a través de las investigaciones rea

lizadas por el estadista belga Jacobo Quetelet, quien en varias publicacio

nes y congresos internacionales había desarrollado su Ley de vitalidad y

su Teoría del hombre medio.

Por esos años las investigaciones sobre la historia y la geografía de

Chile, habían contribuido notablemente al conocimiento del país. En

este sentido el censo del año 1875 marca un hito muy importante; fue pu

blicado bajo la dirección de Francisco Solano Astaburuaga el año 1876 y

en sus notas y comentarios se habían seguido publicaciones y trabajos que

eran completa novedad científica en la época, como la Geografía Física de

Chile de Armando Pissis.

Para el censo de 1895 se siguieron las indicaciones formuladas en cl

Congreso de Estadística de San Petersburgo, en el año 1872, cosa que no

significaba una modificación sustancial en los formularios de empadro

namiento, pues desde el censo de 1813 se había ido completando los cues

tionarios según la necesidad lo dictara o la comparación con censos de

otros países, especialmente de Estados Unidos de Norte América, lo aconse

jaran.
A ¡as preguntas básicas acostumbradas en Chile en los censos de

cenales, es decir, los referentes a la identificación personal, sexo, edad, es

tado civil, profesión, alfabetismo, nacionalidad y defectos físicos, se agre

gó una referente a la nacionalidad de los hijos de extranjeros y otra que

inquiría la religión. La primera tenía mucha importancia por el capítulo

de la inmigración .y la segunda, también de importancia, sólo fue posible

después de grandes titubeos y consultas.

El cuestionario censal tiene relación directa con el éxito o el fraca

so de un censo, sobre todo si la cultura media de un país no ha alcanza

do el desarrollo que fuera de desear. En el período comentado existían cos

tumbres y tradiciones que se oponían a la obtención de datos en forma más

o menos completa. Los estadísticos chilenos comprendieron perfectamen
te este hecho evidente. El ministro del interior Antonio Varas, defendió

calurosamente la sencillez de los cuestionarios censales para el censo de

1854; en esa ocasión se quiso aprovechar el empadronamiento para inqui
rir datos de población, industria, comercio y agricultura. La opinión del

ministro prevaleció y en la memoria que leyó ante el Congreso, el 25 de

Septiembre de 1854, pudo decir que "el Ejecutivo no creyó prudente au

mentar las dificultades del censo, exigiendo otra clase de datos a los comi

sionados. Además, los datos relativos a la industria, comercio, agricultu

ra, etc., no hay necesidad para recogerlos de la operación simultánea que

es indispensable en el censo de los habitantes y podrá esperarse mejor

oportunidad para colectarlos" (1).
Pero la necesidad o la complejidad que exige el laboreo estadístico,

obligó en muchas ocasiones a sobrecargar los cuestionarios estadísticos

de empadronamiento, arriesgando la veracidad de los datos fundamenta-

(1) Documentos Parlamentarios, Tomo V.
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les por allegar nuevas informaciones, que obtenidas de otro modo habrían

significado la organización de un nuevo proceso censal.

Ocurrió así en el censo de 1865, que en lo fundamental contenía las

mismas preguntas que el anterior, pero se le agregó otra que lo transfor

maba también en un censo de vivienda; el empadronador debía anotar "el

nombre de la calle y la clase de habitación: esto es, si es rancho, cuarto,

casa, cuartel, convento, quinta, etc . . . encerrando en uno u otro caso con

una llave los nombres de los individuos que comprende cada hogar" ( 1 ) .

Este dato perturbó notablemente el empadronamiento y por último hubo

de prescindirse de él en la etapa post-censal.
A la largo de los censos decenales se fue formando la fuerte tradi

ción censal que ahora poseemos, tradición que costó un enorme trabajo de

persuación y la constatación de un buen número de errores. La ignata des

confianza de la población al interrogatorio censal y los defectos de estos,

perpetuaron en Chile algunos errores que se repitieron constantemente,

aún para datos que ahora se consideran como fácilmente veraces.

La pregunta referente al sexo, indudablemente no tuvo dificultades

durante el empadronamiento mismo, pero pronto se vio, especialmente en

los censos de 1854-1865 y 75, que en muchas regiones resultaba una nota

ble desproporción entre la población masculina y femenina. Este hecho no

obedece a una gran diferencia real entre la población femenina y mascu

lina, como se ha creído tradicionalmente en Chile, sino a que en los censos

decenales no se tomaron medidas tendientes a empadronar la población
masculina de trabajo estacionario, en minas, corta de madera, cosechas.

etc., que en las épocas de los censos trabajaba en lugares apartados y de

difícil acceso. Por otra parte desde 1854 se comprobó que en los campos

los hombres se escondían en lugares apartados, huyendo del empadrona

miento, al que generalmente atribuían propósitos militares o de extorsión

económica.

Tales motivos de>error fueron de preocupación en la época; el pro

blema del trabajo estacional se trató de solucionar levantando el censo

a comienzos de invierno, pero en esta fecha se hacían trabajos en muchos

minerales cordilleranos del Norte Chico y se cortaba madera en algunas

regiones australes, además de que los primeros temporales en el sur ha

cían casi imposible el empadronamiento en algunos lugares apartados. En

cuanto a la fuga de la población masculina, de nada sirvieron las severas

leyes que autorizaban a los intendentes para aplicar multas que fluctua

ban entre $ 10 y $ 30 y de 10 a 30 días de cárcel para aquellas personas que
se escondiesen de los empadronadores o se negasen a responder a las pre

guntas del censo.

La edad es generalmente un dato dudoso en los censos decenales, 65

al 95, especialmente las que pasan de los 60 años. Desde el de 1885 se si

guió una agrupación, quinquenal, que estaba más de acuerdo con las esta

dísticas europeas y norteamericanas. Por lo general la determinación de

la edad estaba entregada solamente al criterio del empadronador, que an

te el titubeo o falsa declaración del empadronado estaba autorizado para

anotar la que a él le pareciera.

El estado civil, como es fácil de comprender, presenta enormes irre

gularidades. No se contempló el caso de unión ilegitima o convivencia, en

ninguno de los censos decenales.

La pregunta referente a la profesión fue también un problema cons

tante. Se acostumbró a hacer una enumeración alfabética de ellas, que

abarcaba a todas las mencionadas en las cédulas de empadronamiento,

luego se fueron eliminando, a partir de 1875, aquellas que estaban osten

siblemente repetidas, aunque bajo diferentes nombres, y finalmente para

(1) Censo Cienegal de la República de Chile levantado el 1U de Abril de 18<>5. .Santiago 188U.
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la publicación del censo de 1895 se confeccionó una tabla en que se redu

jeron a 26 grupos de profesionales, las 200 o más que arrojaba el empadro

namiento .

No hubo pues, un criterio definido para anotar el dato referente a

las profesiones en los censos decenales, . ya que la ordenación de las

que resultaban del empadronamiento se hacía como es lógico, después del

levantamiento del censo. Los empadronadores anotaban sin ninguna dis

criminación las profesiones esporádicas, las permanentes o aquellas más

complejas, que significaban una actividad agrícola y comercial al mismo

tiempo, atribuyéndola simplemente a la agricultura o al comercio . La ten

dencia general fue la de anotar la profesión que más provecho aportara

desde el punto de vista económico al empadronado, dejando fuera en to

dos los casos las no remuneradas.

La pregunta referente a alfabetismo no tuvo en general mayores di

ficultades que las corrientes.

El lugar de nacimiento y la nacionalidad se confundió a menudo,

especialmente en 1854, en que un elevado porcentaje creyó que la nacio

nalidad se refería a la provincia o localidad donde había nacido . Posterior

mente se le dio mucha importancia a este dato como un factor de con

trol y de estudio de la inmigración extranjera.

Todos los censos decenales fueron censos de hecho, como lo estipu

laba el decreto, de 25 de Febrero de 1854, que reglamentaba la ley del 8

de Julio de 1853. El censo de 1854, que inauguró este tipo de empadrona

miento en Chile tiene una buena cantidad de omisiones derivadas de que

los empadronadores no entendieron bien qué se llamaba población de he

cho y dejaron sin computar una buena parte de la población en tránsito

o de aquella que parecía como forastera en el lugar del empadronamiento.
Esta dificultad se fue solucionando a medida que los censos se regulariza

ron, de tal modo que en este sentido el censo de 1395 no parece tener una

grave omisión.

La recolección, ordenación y elaboración del material censal se efec

tuó siempre sin mayores dificultades. Si los censos decenales presentan

inconsistencias derivadas de la preparación y realización, es admirable en

cambio la labor que el Servicio de Estadística desplegó para corregir, en

la parte que se pudo, esas inconsistencias, y para presentar de una ma

nera ordenada y clara el material recogido.
Desde el censo de 1854 se empiezan a dar en Chile recuentos preli

minares o noticias generales de la población, antes de la publicación ofi

cial del censo. Las necesidades políticas y administrativas obligaron a es

ta costumbre, que por lo demás la había fijado la ley de censos de 1853.

El Ministro del Interior, Antonio Varas, en la Memoria Ministerial que le

yó al Congreso el 25 de Septiembre de 1854, dijo: "Si para fijar el número

de diputados por departamento, que fue uno de los objetos que se tuvie

ron en miras al decretar el censo, hubiera de esperarse la conclusión de los

trabajos que ocupan a la oficina de estadística, no podría lograrse en el

presente período de sesiones, aunque se prolongase hasta el fin del año.

Pero como para esta determinación bastará con conocer el número de ha

bitantes, sin hacer clasificación de edad, estado, etc., y como ese resumen

se ha hecho en casi todas las provincias, se alcanzará a mi juicio a trans

mitir al Congreso el resultado general, según los cuadros parciales, para

que se adopte la resolución del caso" (1).

Igual cosa se repitió con todos los demás censos decenales, promo

viéndose a veces enconadas discusiones a propósito de la posible adulte

ración del número de habitantes de algunos departamentos, como ocurrió

en la sesión de la Cámara del 5 de Agosto de 1875, en que se discutió aca

loradamente sobre la población de San Javier, Coelemu y otros departa-

1 1)
-

Documentos Parlamentarios. Tomo V.
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mentos, y que es un ejemplo de la trascendencia política que podía tener

un censo, asi como de los métodos poco serios que muchas veces se em

pleaban en los empadronamientos. En esa oportunidad participaron en la

discusión, entre otros, Santiago Lindsay y Benjamín Vicuña Mackenna;

quedó claro de que en algunos departamentos el recuento preliminar se

había limitado a multiplicar el número de planillas resultantes por 20, que

era. la cantidad máxima de personas que podia contener cada planilla, y

que si se pedía una rectificación a los Intendentes responsables, cabría la

posibilidad de un nuevo recuento fraudulento (1).
La necesidad imperiosa que se tuvo después de cada censo, de un

recuento preliminar, nos da una pauta para avaluar la utilidad y uso que

de ellos se hizo en la época. La memoria ministerial que leyó el Ministro

del Interior, Alvaro Covarrubias, el año 1865, incluye por primera vez una

serie de datos comparativos y cálculos sobre población, denotando al mis

mo tiempo una honda preocupación, basada en datos elaborados con téc

nicas más depuradas, sobre temas como la relación entre el número de ha

bitantes y la producción agrícola, la riqueza media de los ciudadanos, sa

lubridad pública, proyectos de inmigración y colonización, creación de nue

vas entidades administrativas, etc.

Todos los censos decenales se publicaron. Los dos primeros bajo

la dirección de Santiago Lindsay; el de 1875 por Francisco Solano Astabu-

ruaga; el de 1885 y 1395 bajo la dirección de Vicente Grez. Estos dos úl

timos especialmente marcan un notable adelanto en la elaboración y pre

sentación del material estadístico, a pesar de que desde el punto de vista

de su levantamiento, el de 1895, quizás sea el más defectuoso.

Los resultados totales y parciales absolutos, por provincias, que arro

jaron los censos decenales, pueden consultarse en los cuadros N.os 4 y 5

de esta Reseña. Las restricciones y alcances a las cifras absolutas que

allí aparecen, se estipulan en las explicaciones que preceden a cada cua

dro.

Nos resta aquí señalar en lineas generales los aspectos que deben ser

considerados respecto a la población total del país, según los censos de

cenales (2) .

La cifra dada por los censos decenales para la población total del

país puede estar afectada en general por dos categorías de hechos: a) una

omisión censal que resulta de defectos del empadronamiento y b) una omi

sión censal que resulta de alguna situación política o de la ley, decreto o

reglamento que ordenó el censo.

Para el caso de la letra a), hemos enumerado en las páginas ante

cedentes, casi todas las causales. Las diferentes publicaciones que se

refieren a este tema, incluso las memorias censales de los años a que nos

referimos, hacen fluctuar el error probable por omisión entre un 1 y un

15%, índices que no tenían justificación. La única manera de corregir las

cifras en este caso, era la de combinar un riguroso cálculo de nacimientos

y defunciones con los antecedentes y testimonios del empadronamiento res

pectivo, esto por provincias, y si hubiera sido posible por departamentos,
teniendo en cuenta al mismo tiempo la región como entidad geográfica en

todos sus aspectos. Solo de este modo se podrían haber solucionado los

errores provenientes de: trabajo estacionario en lugares poco accesibles en

la fecha del censo, aguaceros y temporales, que hicieron muchas veces que

(1) Sesiones de los cuerpos legislativos, año 1S75.

(2) Esta es solamente una pauta que el investigador debe tener en cuenta cuando quiera

utilizarlos. Cada uno de los censos decenales merece, por lo que representa y por las

limitaciones y defectos que tiene, un estudio especial. Dicho estudio se está realizando

actualmente en la sección Publicación y Estudios del departamento de Geografía y

Censos del Servicio Nacional de Estadística; será materia de futuras publicaciones, que

por su extensión e índole histórica demográfica no caben en esta breve introducción .
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algunas poblaciones cordilleranas no fueran computadas; confusión entre

las áreas urbanas y rurales; recargo del cuestionario de empadronamien

to; la confusión que producía la discriminación de la población de hecho,

etc.

Las omisiones que caben en los casos encerrados en la letra b) son

en su mayoría más fáciles de calcular. Entre ellas creemos de importancia
las siguientes:

1) La anexión de las provincias de Tacna, Tarapacá y Antofagasta,

a partir del censo de 1885, Provincias que se tomaron en cuenta en los si

guientes hasta el de 1920, inclusive.

2) La población indígena no fue tomada en cuenta por los censos

decenales hasta los de 1885 y 1895, en que se empadronaron parcialmente. En

los anteriores se contaron sólo los indígenas que vivían en las ciudades o

sus inmediaciones, anotándolos como inquilinos, trabajadores de la tierra,

peones, etc. Los núcleos indígenas del interior, incluso los chilenos que por

razones de comercio u otras estaban en el momento del censo entre ellos,

no se empadronaron. Generalmente al publicar los primeros censos dece

nales se hizo un cálculo estimativo de la población indígena, basado en el

testimonio de viajeros o expediciones científicas; estos cálculos, como el

del capitán King o el de Vicente Pérez Rosales, estaban anticuados para

las fechas de publicación 'o eran a todas luces erróneos.

3) Los conflictos bélicos, con su secuela de cambios económicos, mi

graciones y conflictos sociales, deben tenerse en cuenta también en este

capítulo. Son de especial importancia, la Guerra de 1879 y la Revolución

de 1891.

4) Hay que hacer, por último, especial hincapié en la falsificación

de datos, de que fueron objeto los censos de 1875 y 1885, con fines electo

rales. Dicha falsificación fue apreciable para el de 1885, ya que se pueden
calcular en unos 90.000 los habitantes imaginarios que se deben descontar

del total del país. Las cifras por provincias o por departamentos, depura
das de este error, pueden resultar solamente de un estudio regional com

parativo, así como de los documentos de la época en que el fraude se de

nunció al Ministerio del Interior o al Congreso.

Los cuatro últimos censos

Después del último censo de la serie decenal, el de 1895, debió le

vantarse uno en el año 1905, pero por dificultades de orden administrativo

y económico no pudo efectuarse hasta el 28 de Noviembre de 1907, según lo

estipuló el decreto N9 2.131, de 30 de Abril de 1907 .El siguiente no se efec

tuó el año 1917, porque Chile adhirió a la Cuarta Conferencia Interna

cional Americana, realizada en Buenos Aires el 12 de Julio y 30 de Agosto
de 1910, en que se recomendaba a todos los Estados americanos levantar

un censo el año 1920. Siguiendo esta recomendación y la suscrita en la

Quinta Conferencia Internacional Panamericana de 1923, efectuada en

Santiago de Chile, que recomendaba levantar un censo de población en el

año final de cada década, se efectuaron los censos de 1920, el 15 de Diciem

bre, según el decreto N9 4.490, de 24 de Noviembre de 1920; el censo del

27 de Noviembre de 1930, según el decreto N9 871, de 12 de Febrero de 1930,

y el censo del 28 de Noviembre de 1940.

El censo de 1907 marca otro hito fundamental en la documenta

ción demográfica chilena. Estuvo a cargo de distinguidos investigadores y

estadísticos como: Vicente Grez, Luis Risopatrón y Alberto Edwards, que
fijaron en él las bases para futuros recuentos modernos y científicos. Los
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tres censos realizados posteriormente, en especial los de 1930 y 40, son tam

bién notables por su exactitud y elaboración, representan en casi todos sus

aspectos un progreso de las técnicas empleadas en 1907.

El Censo de 1907 comenzó a prepararse en el mes de Julio de dicho

año; se repartieron carteles a las provincias y se elaboraron croquis con

fines censales, para lo cual se efectuó en todo el país un precenso de vi

vienda y se recomendó a todos los intendentes y gobernadores que revisa

ran los límites de sus distritos, de acuerdo a los decretos vigentes, especial

mente aquellos que estuviesen poco claros. La memoria censal que se in

cluyó en el volumen de dicho censo, que se publicó en 1908, estipulaba del

siguiente modo el levantamiento del precenso de vivienda: "Se procedió,

en consecuencia, a hacer el censo de las casas y edificios de todas las agru

paciones de la república que contaran más de 10 manzanas en las ciudades

y pueblos de cierta importancia, y por calles y caminos en las poblaciones

rurales. El trabajo, que estuvo a cargo de las policías fiscales y municipa

les, se realizó en condiciones satisfactorias y en tiempo oportuno, sirvien

do de control a las operaciones subsiguientes".

Con estas medidas se solucionó en gran parte la antigua confusión

entre áreas urbanas y rurales, orientando con ayuda de los croquis a cada

empadronador en su área.

Se preparó personal especial, a través de 68 sesiones explicativas y

prácticas, personal que después, con la debida anticipación, asesoró a las

comisiones provinciales, departamentales y comunales, encargadas de le

vantar el censo. Esto, junto a la repartición de un boletín y una hoja con

explicaciones e instrucciones, hizo posible que a la fecha del levantamien

to se contara con 30.889 empadronadores (un empadronador por cada 100

habitantes) en su mayoría empleados públicos, adiestrados especialmente

para la labor.

Se hablan tomado también las precauciones del caso para empadro
nar en su totalidad a la población indígena. Se simplificó el cuestionario

censal, suprimiendo aquellas preguntas que de algún modo pudieran pro

vocar sospechas o alarmas en la población. Con estas medidas quedaron
solucionados los notorios defectos que tradicionalmente se habían venido

repitiendo en los censos anteriores.

En Enero de 1908 se dio a conocer un resultado preliminar del cen

so de 1907, el que fue publicado definitivamente el mismo año. Si la rea

lización de dicho censo fue buena, su publicación también lo fue. Inclu

ye una minuciosa memoria censal y un estudio histórico demográfico en

cuya elaboración se emplearon obras tan serias como Los aborígenes de

Chile, de José Toribio Medina. Es también curioso anotar que en dicha pu

blicación se incluyen, por primera vez en la estadística chilena, gráficos

comparativos .

La comisión encargada de la preparación del censo de 1920 volvió

a insistir en .la demarcación clara y precisa de los limites, al mismo tiem

po que renovaba las precauciones que habían conducido al éxito el censo

anterior, cosa que produjo los mismos buenos resultados.

La Comisión encargada de preparar el censo de 1930, nombrada por

el decreto N9 4.201, del 2 de Octubre de 1929, hubo de renovar la cartogra
fía censal y acomodar la labor de empadronamiento, según los cambios

substanciales que introducía en el gobierno interior del estado la nueva

Constitución Política de 1925, en sus artículos 88 y 93 . Al mismo tiempe

introdujo en las cédulas de empadronamiento nuevas preguntas referen

tes a la posición ocupacional, a la propiedad y a la fecundidad.

Los censos de 1930 y 1940 marcan en Chile la culminación de un lar

go período, a través del cual se logró formar en la conciencia de los habi

tantes una idea clara de la importancia de los recuentos censales en el

adelanto material y cultural de los estados modernos. Marcan, al mismo



32 XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y í DE VIVÍENDÁ

tiempo, el control del ámbito geopolítico en las labores censales, así como

la adquisición definitiva de las técnicas que aseguran el éxito de los cen

sos como una operación sistemáticamente científica, destinada a reflejar

el estado demográfico del país en un momento dado de su existencia.

En el lapso cronológico 1920-1940, Chile vuelve a incorporarse a la

realización de censos decenales, que si bien se efectuaron bajo los acuer

dos internacionales de los años 1910 y 1923 a que nos hemos referido, ca

recían, sin embargo, de una metodología censal uniforme que permitiera la

comparabilidad internacional de los datos obtenidos.

De acuerdo con el lugar que hoy ocupa en el plano internacional el

desarrollo y fomento de las actividades científicas y técnicas, la estadísti

ca y la metodología censal han entrado en los últimos años en una etapa
de franca expansión internacional. Particularmente en nuestro continen

te ha asumido los caracteres de un movimiento fuertemente impulsivo.
Impulsivo en el sentido de hacer desaparecer viejos prejuicios que restrin

gieran el desarrollo de la Estadística, especialmente de la metodología cen

sal, al mantenerla en su aplicación, como acción privativa de los intereses

nacionales, excluyendo los de índole internacional.

Es preciso reconocer que la tendencia de ese movimiento se pone

de manifiesto con la constitución del Instituto Interamericano de Esta

dística, con sede en Washington, el año 1940, y se reafirma y adquiere nue

vo sentido de acción en 1943, cuando en el Primer Congreso Demográfico

Interamericano reunido en México, recomendó que en o cerca de 1950, les

países americanos levantasen sus respectivos censos de población y, de ser

posible, los de índole económica, conforme a bases y procedimientos co

munes que permitieran la comparabilidad de los resultados.

En cumplimiento de una recomendación adicional del mismo Con

greso de México, el citado Instituto Interamericano se convirtió, después
de la II Guerra Mundial, en 'el Organismo Propulsor del Programa del Cen

so de las Américas.

En 1946 constituyó una Comisión integrada por técnicos dirigentes
estadísticos de los países americanos, los que en las reuniones de Was

hington, Río de Janeiro y Bogotá, elaboraron y recomendaron las bases téc

nicas y pautas comunes para el primer censo continental.

En su cuarta reunión, en Washington, 1951, se hizo el balance de las

labores cumplidas.

En conjunto, tales recomendaciones constituyeron el programa de

nominado Mínimo censal interamericano, bajo cuyas normas se realizó

nuestro censo de Población y Vivienda de 1952.

A juzgar por los resultados, se ha realizado en nuestra América una

labor de conjunto llamada a tener repercusión mundial, pues demuestra

que en el campo técnico no existen diferencias que no puedan subsanarse.

Chile deja especial constancia de que las Naciones Unidas no sólo

han colaborado con el Instituto Interamericano de Estadística en la for

mación de las bases de esta operación continental, sino que siguió con in

terés su desarrollo y ejecución, y a través de sus organismos internacio

nales (F. A. O. y O. I. T.), lo mismo que del órgano encargado del des

arrollo del plan censal americano (COTA), tomó lo que era adaptable a

nuestra América y presentó a nuestros países los mínimos estándares para

censos agropecuarios e industriales.

El Consejo Económico y Social de la Organización de los Estados

Americanos hizo notar el éxito obtenido en el Programa del Censo de las

Américas de 1950 y ha puesto de manifiesto que fue "una prueba elocuen

te del entendimiento técnico y la cooperación práctica entre los países
americanos en el campo de la estadística". Hizo notar también que este

programa ha proporcionado copiosa información sobre las características
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de la población y de la habitación y sobre las actividades agropecuarias,
"en un grado de comparabilidad que jamás se había podido obtener en ta

les datos".

En su resolución formuló entre otras cosas, "recomendar al Institu

to Interamericano de Estadística la ejecución decenal de programas cen

sales interamericanos similares al de 1950, a fin de que los Censos Nacio

nales resulten un todo integrado y coordinado".

El Instituto Interamericano de Estadística, con anterioridad a la

decisión formal del Consejo Interamericano Económico y Social, había in

cluido en las agendas para la III COINS y la III Conferencia Interameri-

cana de Estadística realizadas en el año 1952 en Quitandhina, Brasil, la

consideración, como tópico principal ,de la realización del Censo de Amé

rica de 1960, a través de una Organización Interamericana para fines cen

sales, que contempla un programa de censos decenales para el continente.

Nuestro país ha tomado parte activa en .las reuniones y conferencias

internacionales realizadas últimamente y no es ajeno a la orientación pre

liminar que debe caracterizar a esta empresa común de las naciones ame

ricanas, ya que el Director formó parte de la Comisión Ad Hoc de tres

miembros del Instituto Interamericano de Estadística, que reunidos enWas

hington, D. C, del 7 al 15 de Marzo de 1953, redactaron el informe que

sirvió de base a las discusiones posteriores de la III Sesión de COINS y

de la III Conferencia Interamericana de Estadística.
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CUADROS COMPARATIVOS

Presentamos bajo este título 10 cuadros comparativos, 5 mapas y
un gráfico, que representan capítulos fundamentales de la evolución de

mográfica de Chile y de aspectos como el panorama administrativo en al

gunos años, que son complementación básica para el estudio de esta cien

cia aplicada a nuestro país.

Estos cuadros, que representan muchos meses de paciente labor del

Departamento de Geografía y Censos, son los primeros que el Servicio Na

cional de Estadística y Censos publica, en un plan de trabajo que tiende

a la revisión, depuración y divulgación de documentos útiles para traba

jos de índole demográfica y se complementan en el último censo> de po

blación, objeto de este tomo.

En los tomos siguientes, a medida que vayan siendo publicados los

datos provinciales del último censo, se irán incluyendo nuevos cuadros com

parativos, también provinciales, especialmente en los temas: edad, sexo

y población urbana y rural .

Todos los datos que aparecen en los cuadros que aquí van son cifras

absolutas, el investigador que desee aprovecharlas debe hacer la depura
ción que estime conveniente, para lo cual le pueden servir como guías pri
marias las indicaciones que se puntualizan en el capítulo precedente y las

advertencias que acompañan a cada cuadro.

CUADRO N° 1

Para confeccionar este cuadro se han tenido a la vista dos versiones:

una es una copia sacada del Archivo Nacional. Colección Fondo Antiguo.
Volumen 24, pieza N9 4; la otra es una copia del original existente en el

Archivo de Indias de Sevilla, en la ubicación Audiencia de Chile Legajo 337.

Se han conservado todos los títulos de dichos originales; sólo ha si

do modificado el orden de su presentación, agregando además la columna

horizontal del Total de castas. En cuanto a las cifras ha sido obligado res

petar las inconsistencias que el cuadro presenta.
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CUADRO N.» 1.

POBLACIÓN DEL OBISPADO DE SANTIAGO, POR CORREGIMIENTOS, ESTADO CIVIL Y CASTAS,
SEGÚN EL RECUENTO EFECTUADO EL AÑO 1779

Estado Civil y
Corregimientos

Castas
Santiago

Ranca

gua

Colcha

gua
Maule

Melipi-
lia

Quillo-
ta

Aconca

gua

Coquim
bo

Mendo

za
Total

40 607 17 914 30 745 23 731 10 628 18 364 10 584 19 735 18 298 196 606

9 394

3 692

15 761

11 760

4 662

837

6 387
6 028

8 513

1 250

10 851

10 131

8 368

1 069

10 904

9 390

3 273
531

3 913

2 911

5 333

646
6 647

5 738

2 918

821

3 603

3 242

5 525

1 038
6 778

6 404

5 903
978

6 498

4 919

53 889

10 852

71 342

60 523

21 318 11 0»9 24 858 23 832 5 678 13 964 9 031 8 325 9 834 127 889

5 227

2 284

7 796

6 011

3 182
479

3 931

3 457

6 792

965

9 211
7 890

6 947

799

8 731

7 355

1 851

371

1 996

1 460

4 008

459

5 032
4 415

2 360

786

3 078

2 807

2 467

408
2 670

2 780

3 542

553

3 166

2 573

36 376

7 104

45 661

38 748

6 265 2 046 1 969 2 239 580 960 293 5 467 832 20 651

1 761?

486

2 088

1 923

492

70
683

798

525

74

745

625

5?4
90

65°

966

157
28

214

151

305

37

304

313

90

14

89

100

1 372

302
-. 2 207

1 586

228

45

306

253

5 462

J 146

7 '328
6 715

S 456 2 323 2 095 2 033 1 809 2 181 424 2 480 3 707 22 558

1 29 1

347

2 597

1 218

503

128

814

873

534

106

782

673

55?

82

857

592

428

103

736

542

602

114

762

703

142
3

158

121

824

159

600

897

1 069

200

1 357

1 081

5 953
1 242

8 663

6 700

7 568 2 496 1 823 1 577 2 561 1 259 836 3 463 3 925 25 508

1 105

575

3 280

2 608

480

160

956

900

6S2

105

113

943

345

98

657

477

837

29

937

758

417

36

499

307

326

18
278

214

862

159
1 301

1 141

1 064

180
1 669

1 012

6 098

1 360

9 690
8 360

CUADKO N? 2

El resumen se ha obtenido sumando los totales parciales de -los co

rregimientos, partidos, etc., que aparecen en el Censo de 1813. Stgo'. 1953.

Se han conservado su forma de presentación y las denominaciones y títulos.

Las denominaciones Españoles, Americanos y Mestizos, en el Total

de Origen y Castas, son poco claras; con seguridad entre los primeros hay
un enorme porcentaje de mestizos. En cuanto a las cifras ha sido obliga
do respetar las inconsistencias que se ven en el cuadro. t

CUADRO N.« 2

RESUMEN GENERAL DE LA POBLACIÓN DEL OBISPADO DE SANTIAGO,

SEGÚN CENSO DE 1813

Total de su Población

Hombres MUJEÍ.ES Población

Casados Solteros Viudos Casadas Solieras Viudas Hombres Mujeres Total

39 460 97 9SK
'

3 197 39 537 105 273 8 147 140 625 153 957 294 o82

Cdades del Total

De 1 día a 7 anos De 7 a i 5 años De 15 a 30 años De 30 a 50 años De 50 a ciento

H. M. H. M. H. M. H. . M. . H. M.

3b 413 36 103 31 853 31 443 37 230 45 658 25 46S 27 470 10 798 10 377

TotaJ de Castas

Casados
Viudos
Solteros

Párvulos -

Españoles

Casados
Viudos
Solteros

Párvulos

Mestizos

Casados
Viudos

Solteros

Párvulos

Indios

Casados
Viudos

Solteros
Párvulos

Mulatos y ne

gros

Casados . . .-.
...

Viudos ■".

Solteros

Párvulos
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Total de oritfen y castas

Españoles

Aifiericanos

Españoles

Europeos

Españoles
Asiáticos o

Canarios y

Africanos

Europeos

Extranjeros

Indios

H. M.- H. M. H. M. H. M. H. M.

103 124 110 242 1 823 .2 362 12
-,.

80 .

- 12 271 13 882

Mestizos Mulatos Negros

Total de Españoles y
Extranjeros Euro

peos

Total de

castas

H. M. H. M. H. M. H. M. H. M.

12 063 13 572 10 638 11 090 443 490 104 391 1.12 012 36 068 39 626

Total de estados, profesiones y condiciones

Párrocos Clérigos Religiosos Religiosas

Hacendados

y prop. rústi

cos

Labradores

inquilinos
Jornaleros Artesanos

46' 66 277' - 10 592 19 628 18 380 3 820

Comerciantes
Milicianos de

Caball.
'

Milicianos

de Infant

Seculares

para tirar
armas

Profesores

Liter- y Ests.

Peones y
Sirv. de Mi

nas

Criados

libres
Esclavos

1 287 11 748 5 190 5 033 43 4 047 6 597 3 563

CUADRO N° 3

El presente cuadro se ha elaborado a partir de un documento pu

blicado en la Revista Chilena de Historia y Geografía, Tomo XIX, N? 23.

En general se ha respetado la disposición que allí se da, a pesar de

que es» poco clara . El Total de almas, etc . , que corresponde a la última co

lumna horizontal, es el Total General, que resulta de la suma de la pobla
ción del distrito de todo el obispado, más los indios infieles de las misiones

y los indios infieles no comprendidos en las misiones.

CUADRO N.« 3

POBLACIÓN DEL OBISPADO DE CONCEPCIÓN, POR CASTAS Y SEXO SEGÚN EL CENSO,
DE 1812

Totales Españoles Indios
Mestizos, negros

y mulatos

Total |Hombres|Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

76 590
135 049

211 639

10 491

70 000

292 130

37 990
64 765

102 755

38 600

70 284

108 884

32 413

55 469

87 882

33 063

60 488

93 551

4 278

6 873

11 151

4 070

7 078

11 148

1 299
2 423

3 722

1 467

2 718

4 185Total

Indios infieles de todas las
edades y sexos de los dis
tritos de las misiones .. .

Indios existentes en todas
las demás parcialidades
(según cálculos de aproxi
mación)

Total de almas de todas
las clases en la Provin
cia de Concep. (Desde
el río Maule hasta el ar

chipiélago de Chiloé) .
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CUADROS Nos. 4 y 5

Estos cuadros se han confeccionado a partir de las publicaciones
oficiales de los censos, desde el de 1854. Se ha preferido en cada caso sa

car la cifra correspondiente del censo original, prescindiendo de los cua

dros comparativos que algunos de ellos incluyen, a excepción de los que

aparecen en los censos de 1854 y 1865, de donde se han extraído los datos

correspondientes a 1835 y 1843, que han sido a su vez confrontados con

otras publicaciones.

Es obvio que cuando en algún año la provincia no aparece con po

blación, significa que ese año no existía como tal entidad administrativa

y estaba comprendida en otra. Los mapas de la división administrativa que
se incluyen en este volumen pueden en muchos casos, aclarar estos cambios.

Cuadro N." 4.

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS DESDE EL CENSO DEL AÑO 1835 AL DE 1952

PROVINCIAS 1835 1843 1854 1865 1875 1885

1 010 336

99 841

137 039

253 887

167 518

60 810

120 185

118 364

8 860

43 832

1 083 801

103 719

91 674

75 934

208 154

150 284

71 381

146 524

164 189

23 066

48 876

1 439 120

50 690

110 589

111 504

116 043-

272 499

192 704

79 439

156 245

100 792

110 291
43 466

18 065

26 255

50 385

(&) 153

1 819 223

78 972

145 895

124 828

142 629

341 683

233 045

100 575

187 983

125 409

146 056

71 £01

23 429

37 601

59 022

(&) 195

2 075 971

71 498

157 977

132 79E

178 523

365 940

147 854

92 858

110 388

118 474

118 761

136 871

151 470

51 307

76 498

(x) 20 056

30 525

48 192

64 536

(x) 1 144

54 294

21 213

76 566

176 344

Aconcagua
Valparaíso

O'Higgins

144 125

203 320

329 753

87 641

155 687

Maule ... .

133 472

124 145

Nuble 149 871

Blo-Blo

(x) 81 767

'.3 420

1895

República .

Tarapacá (1)
Antofagasta
Atacama

Coquimbo . . ,

Aconcagua.. .

Valparaíso . .

Santiago
O'Higgins .

Colchagua . .

Curicó
Talca
Maule
I inares
ftuble

Concepción. .

Arauco

Bío-Bío

Malleco

Cautín

Valdivia

Osorno

Llanquihue.. .

Chiloé

Aysen
Magallanes.. .

T. Antartico

97 392

44 085

59 713

160 898

113 165

220 755

415 63f

85 27/

157 566

103 242

128 961

119 791

101 858

152 935

188 UO

59 237

88 749

98 032

78 221

60 687

78 315

77 750

120 527

113 323

63 96f

175 021

128 48t

281 385

516 870

92 33f

159 030

107 09.r

131 957

110 316

109 363
166 245

216 994

61 538

97 968

109 775
139 553

118 277

105 043

88 619

(x)

115 901

172 330

48 413

160 256

116 914

320 398

685 358

118 591
166 342

108 148

133 957

113 231

1 19 284

170 425

246 670

60 233

107 072

121 429

193 628

175 141

137 206

110 348

28 960

4 287 445

113 331

178 765

61 098

198 336

463 544

967 603

295 971

218

197

227

468

231 890

329 495

180 688

383

236

791
115

183

9

37

499

711

913
~

5 023 539

104 097

145 147

84 312
245 609

118 049

425 065

1 268 505

200 297

131 248

81 185

157 141

70 49.

134 968

243 185

308 241

66 107

127 312

154 174

374 659

191 642

107 341

117 225

101 706

17 014

48 813

(&) Ese año era Colonia.

(x) Fse año era Territorio.

(I) En la provincia de Tarapacá se ha incluido solamente la población del Deptc. de Arica en los censos de
1885, 1895. 1HíV y 1920, dejando fuera el Territorio que en la actualidad no es chileno.
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Cuadro N.» 5.

CUADRO COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN DEL PAIS. POR PROVINCIAS Y SEXO DESDE EL CENSO

DEL AÑO 1865 AL DE 1952 (1)

1875 1895 1920

906 143

913 080

78 972

47 489

31 483

145 895

72 376
73 519

124 828

60 554

64 274

142 629

70 927

71 702

341 683

168 206

173 477

233 045

114 274

118 771

100 575
49 643

50 932

187 983

91 610

96 373

125 409

61 268

64 141

146 056
72 026

74 030

71 901

37 299

34 602

23 429

12 007

11 422

1 033 974

1 041 997

71 498

40 602

30 896

157 977

77 739

80 238

132 799

64 517
68 282

178 523

89 309

89 214

365 940
178 278

187 662

147 854

72 258

75 596

92 858

45 016
47 842

110 388

54 438

55 950

118 474

57 554

60 920

118 761

60 720

58 041

136 871

67 556

69 315

151 470

74 966

76 504

51 307
27 106

24 201

76 498

39 844

36 654

20 056

10 844

9 212

30 525

15 840

14 685

1 248 124

1 249 673

45 086

26 093

18 993

21 213

12 578

8 635

76 566

42 030

34 536

176 344

87 443
88 901

144 125

70 760

73 365

203 320

100 239

103 081

329 753

156 976

172 777

87 641

44 481

43 160

155 687

76 466

79 221

100 002
48 479

51 523

133 472

66 296

67 176

124 145

59 832
64 313

110 652

54 443

56 209

149 871

72 779

77 092

182 459

91 382

91 077

93 625

48 898

44 727

101 768

53 301

48 467

81 767

44 583

37 184

41 987

22 264

19 723

2 687 984

1 332 769

1 355 215

89 751

53 101

36 650

44 085

26 039

18 046

59 713

31 265

28 448

160 898

74 860

86 038

113 165

54 162

59 003

220 755

109 971

110 784

415 636

196 866

218 770

85 277

42 878

42 399

157 566

77 851

79 715

103 242

50 182
53 060

128 961

62 929

66 032

119 791

67 255

62 536

101 858

49 935

51 923

152 935

74 291

78 644

188 190

91 998

96 192

59 23,7
30 326

28 911

88 749

44 663

44 086

98 032

51 734
46 298

78 221

40 935

37 286

60 687

31 416

29 271

3 220 531

1 609 174

1 611 357

110 036

64 915

45 121

113 323

71 846

41 477

63 968

32 979

30 989

175 021

82 058

92 963

128 486

63 348

65 138

281 385

143 497

137 888

516 870

243 150

273 720

92 339

46 987

45 352

159 030

78 094

80 936

107 095

51 204

55 891

131 957

63 821
68 136

110 316

51 797

58 519

109 363

53 207
56 156

166 245

, 80 346

85 899

216 994

106 073

110 921

61 538

30 889

30 649

97 968

49 174

48 794

109 775

56 776

52 99?

139 553

71 166

68 387

118 277

62 320

55 957

1 843 070

1 871 817

100 553

56 938
43 615

172 330

99 491
72 839

48 413

23 727

24 686

160 256

74 333

85 923

116 914

57 074

59 840

320 398

156 294

164 104

685 358

321 641
363 717

118 591

62 362

56 229

166 342

83 106

83 236

108 148

52 362
55 786

133 957

65 192
68 765

113 231

54 395

58 836

119 284

58 310

60 974

170 425

82 035

88 390

246 670

12o 22)

126 446

60 233

30 025

30 208

107 072

53 415

53 657

121 429

62 649

58 780

193 628

97 327

96 301

175 141

90 873

84 268

2 122 709

2 164 736

113 331

62 030

51 301

178 765

101 412

77 353

61 098

32 361

28 737

198 336

96 667

101 669

463 544

227 445

236 099

967 603

458 931

508 672

295 971

150 663

145 308

218 227

108 225

110 002

197 468

96 121

101 347

231 890

111 904

119 986

329 495

159 251

170 244

180 688

89 880

90 808

383 791

192 333

191 458

236 115

121 2S7

114 828

2 489 926

2 533 613

104 097

55 622

48 475

145 147

77 853

67 294

84 312

45 296

39 016

245 609

120 833

124 776

118 049

60 225

57 824

425 065

206 51P

218 547

1 268 505

600 549
667 956

200 297

104 131
96 166

131 248

66 835

64 413

81 185

40 841

40 344

157 141

79 053

78 088

70 497

34 026

36 471

134 968

67 749

67 219

243 185

121 529

121 656

308 241

151 279

156 962

66 107

33 494

32 613

127 312

63 598

63 714

154 174

78 181
75 993

374 G59

187 245

187 414

191 642

98 850

92 792

2 912 558

3 020 437

102 789

54 034

48 755

184 824

98 750

86 074

80 113

41 130

38 983

262 169

127 898

134 271

128 378

65 272

63 106

498 254

239 139
259 115

1 754 954

824 908

930 046

224 593

115 263

109 330

139 531

71 226

68 305

89 432

45 326

44 106

173 693

87 371

86 322

72 181

34 899

37 282

146 257

74 050

72 207

251 342

124 800

126 542

411 566

201 753

209 813

72 289

36 874

35 415

138 292

69 719

68 573

159 419

80 108

79 311

365 072

180 769

184 303

232 647

119 035

113 612
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PROVINCIAS Y

SEXO

Osorno

Hombres

Mujeres

Llanquihue . . .

Hombres

Mujeres

Chiloé

Hombres

Mujeres

Aysen
Hombres

Mujeres

Magallanes. . . ,

Hombres

Mujeres ....:..

T. Antartico.. .

Hombres

Mujeres .......

1875 192» 1940

37 601

19 347

18 254

59 022

29 002

30 020

195

115

48 492

25 163

23 329

64 536

31 522

33 014

1 144

702

442

62 809

32 1-10

30 699

73 420

35 32S

38 091

2 085

1 36?

723

78 315

40 366

37 949

77 750

36 414

41 336

5 170

3 331

1 839

105 04

53 972

51 071

88 619

40 367

48 252

17 330

11 Í88
6 142

137 206

70 392

63 814

110 348

5? 440

56 908

28 960
17 465

11 495

183 499

85 445

97 054

9 711

6 173

3 538

37 913
21 581

16 332

107 341

55 324

52 017

117 225

59 040

58 185

101 766
45 392

56 314

17 014

9 41-1

7 570

48 813

27 019

21 794

12.1 059

62 158

60 901

,139 986

69 292

70 694

100 687

44 930

55 757

i 26 262

14 032

12 230

55 119

. 29 735

25 384

87

87

(1) Por no tener el dato por sexo del Depto. de Arica, la población de éste no se incluye en la provincia de Ta

rapacá en los censos de 1885, 189t, 1907 y. 1920.

CUADROS Nos. 6 y 7

Los datos para la confección de estos cuadros han sido sacados de

las publicaciones oficiales de los censos respectivos.

Ha sido imposible obtener, en los censos anteriores a 1865, una re

partición de edades para toda la república, y que al mismo tiempo fuese

de fiar.

Por otra parte, las agrupaciones de edades que se siguieron para la

publicación en los diferentes censos, junto con una multitud de detalles

técnicos, no nos han permitido presentar en esta ocasión los datos por pro

vincia, a excepción de aquellos de 1865 y 1875. No ha sido posible tampo

co, por este mismo hecho, uniformar la agrupación de las edades en todos

los censos, quedando los dos censos mencionados anteriormente con agru

paciones diferentes.

Cuadro N.o 6.

CUADRO COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN DEL PAIS, POR PROVINCIAS, SEXO Y GRUPOS DE

EDAD, SEGÚN LOS CENSOS DE 1865 Y 1875

Provincias y sEto

Todos los grupos Hasta 7 anos:, Pe 8 a 15 De 16 a 25

1865 1875 1865 1875 1865 1875 1865 1875

REPÚBLICA 1 819 223

906 143

913 080

78 972

47 489

31 483

145 895

72 376

/3 519

2 075 971

1 033 974

1 041 997

71 498

40 602

30 89£

157 977

77 739

80 23P

355 889

181 498

174 391

11 784

6 100
5 684

28 138

14 181

13 957

439 388

224 903

214 485

12 301

6 250
6 051

34 002

17 469

16 533

376 993

194 779

182 214

11 954

6 371
5 583

30 566

15 423

15 143

405 268

208 763

196 505

11 218

5 826

5 392

31 255

15 703

15 552

370 174

177 278

192 896

17 210

10 293
6 917

¡ 3Q 235

14 604

15 631

441 497

Hombres... 8 338

6 839

33 507Coquimbo
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Todos los grupos Hasta 7 anos De 8 a 15 De 16 a 25

1865 1875 1865 1875 1865 1875 1865 1875

124 828

60 554

64 274

142 629

70 927

71 702

341 683

168 206

173 477

233 045

114 274

118 771

100 575

49 613

50 932

187 983

91 610

96 373

125 409

61 268

64 141

146 056

72 026

74 030

71 901

37 299

34 602

23 429

12 007

11 422

37 601

19 347

18 254

59 022

29 002

30 020

195

115
80

132 799

64 517

68 282

178 523

89 309
89 214

365 940

178 278

187 662

147 854

72 258

75 596

92 858

45 016
47 842

110 388

54 438

55 950

118 474

57 554

60 920

118 761

. 60 720

58 041

136 871

67 556

69 315

151 470

7-1 966

76 504

76 498

39 844

36 654

20 056

10 844

9 212

51 307

27 106
24 201

30 525

15 840
14 685

48 492

25 163

23 329

64 536

31 522

33 014

1 144

702

442

24 573

12 502

12 071

25 38S

12 92?

12 460

62 572

31 707

30 86E

48 815

25 440

¿3 37E

19 339

■ 9 986
: 9 353

'

39 634

20 224

19 410

24 871

12 535

12 336

28 671

14 556

14 115

14 561

7 418

7 143

5 421

2 719
2 702

8 810

4 454

4 356

13 265

6 720
6 545

46

27

19

27 187

13 860

13 327

32 542

16 657

15 88E

70 582

35 856

34 726

33 590

17 163

16 427

20 818

10 730

10 088

23 422

11 977

11 445

27 642

14 194

13 448

24 318

12 535

11 783

29 986

15 503

14 483

32 829

16 700

16 129

18 062

9 277

8 785

4 255

2 192

2 063

11 520

5 922

5 598

7 483

3 865

3 618

12 444

6 366

6 078

16 154

8 261
7 893

251

126

125

•

26 740

13 782

12 95?

26 495

13 395

13 100

66 298

34 066

32 232

51 254

26 745

24 509

21 451

11 266

10 185

42 172

21 665

20 507

27 987

14 395

13 592

31 114

16 183

14 931

15 522

8 15S

7 363

4 951

2 674

2 277

7 651

4 087

3 564

12 813

6 555

6 258

25

13

12

26 943

13 819

13 094

30 887

15 702

15 185

65 509

33 562

31 917

29 738

15 461

14 277

18 597

9 705

8 892

22 498

11 627

10 871

24 398

12 456

11 942

24 640

12 797

11 843

28 666

11 652

11 014

30 194

15 472

14 722

15 150

8 525

7 525

3 633

1 919

1 714

10 326

5 542

4 784

6 904

3 653

3 251

10 234

5 386

4 848

13 339

6 865

6 474

139

61

78

24 877

11 35S

13 519

28 722

13 661

15 061

70 572

34 006

36 566

46 883

21 52P

25 357

20 342

9 479

10 863

37 663

17 541

20 122

26 06S

12 310

13 729

29 922

11 075

15 847

14 954

7 634

7 320

4 406

2 120

2 286

7 247

3 561

3 686

11 038

5 061

5 977

34

19

15

27 589

12 652

14 937

40 451

19 992

20 459

78 992

36 988

42 004

Colchagua 30 016

13 703

15 313

19 315

8 554

10 761

23 944

11 141

12 803

25 160

11 473

Mujeres 13 687

26 650

'

13 088

13 562

Nuble 28 876

Mujeres

Concepción

13 585

15 291

32 646

15 615

Mujeres 17 031

Bío Bío 15 837

8 101

7 736

T. de Angol

Hombres

4 665

2 512

2 153

10 568

5 314

5 254

5 746

2 862

2 8B4

Llanquihue 9 269

4 652

Mujeres 4 617

12 810

Hombres

Mujeres

T. de Magallanes

5 689

7 121

279

183

96
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Cuadro N.° 6.

(Continuación)

CUADRO COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN DEL PAIS, POR PROVINCIAS, SEXO Y GRUPOS DE

EDAD, SEGÚN LOS CENSOS DE 1865 Y 1875

Provincias y Sexo

De 26 a 50

1875

De 51 a 80

1865

De 81 y más

REPÚBLICA

Hombres

Mujeres

Aticama

Hombres..

Mujeres

Coquimbo
Hombres

Mujeres

Aconcagua
Hombres

Mujeres

Valparaíso
Hombres

Mujeres

Santiago
Hombres

Mujeres

Colchagua ......
Hombres .

Mujeres

Curicó

Hombres

Mujeres

Talca .

Hombres

Mujeres

Ma-ile
Hombres

Mujeres

Linares

Hombres

Mujeres

Nuble
Hombres

Mujeres

Concepción
Hombres

Mujeres

Bío-Bío

Hombres

Mujeres

T. de Angol
Hombres

Mujeres

Arauco

Hombres

Mujeres

Valdivia

Hombres

Mujeres

Llanquihue
Hombres

Mujeres

Chiloé

Hombres

Mujeres

T. de Magallanes
Hombres

Mujeres

555 186

275 235

279 951

33

21

11

046

736

310

45

22

22

634

635

999

36 226

17 062

19 164

50

25

24

170

482

688

108 04!

52 441

55 600

66 549

31 357

35 192

30 009

14 371

15 638

51

24

27

919

343

576

35 521

16 834

18 687

43 093

21 064

22 029

21

11

9

010

032

978

6

3

3

749

525

224

10

5

5

674

531

143

16 462

7 770

8 692

8.1

52

31

639 861

316 933

322 928

27 972

17 262

10 710

48 029

23 647

24 382

39 469

18 526

20 943

61 689

31 017

30 672

122 883

58 999

63 884

43 379

20 451
22 928

27 013

12 577

14 436

32 718

15 882

16 836

33 288

15 589

17 699

35 289

18 223
17 066

40 026

19 341

20 682

45 403

22 192

23 211

21 749

11 479

10 270

6 387

3 604
2 783

15 709

8 575

7 134

8 322

4 391

3 931

13 078

6 897
6 181

17 011

7 962

9 049

447

316
131

147 864

71 801
76 063

4 675

2 841
1 834

10 371

5 113

5 258

11 299

5 402

5 897

10 999

5 137

5 862

31 961

15 113

16 848

17 977
8 542

9 435

8 605

4 157

4 448

14 990

7 160

7 830

9 946

4 724

5 222

12 103

5 687

6 416

5 296

2 796

2 500

1 700

879

82]

2 902

1 55'

1 345

5 033

2 689
2 344

7

4

3

134 416

66 754

67 662

4 431

2 735

1 696

10 032

5 025

5 007

10 838

5 290

b 548

11 804

5 504

6 300

25 061

11 731

13 330

9 786

4 880
4 906

6 240

3 073

3 167

6 644

3 279

3 365

6 747

3 289

3 158

6 897

3 613

3 284

8 151

3 965

4 186

9 505

4 629

4 876

4 268

2 236

2 033

993

558

435

2 892

1 592

1 300

1 926

1 003

923

3 228

1 740

1 488

4 946

2 596
2 350

27

11

11

13 117

5 552

7 565

303

148

155

951

420

531

1 113

448

665

854

323

531

2 239

873

1 366

1 567

664

903

829

384
445

605

6"

928

1 015

440

575

1 153

461

692

558

260

298

202

90

112

317

15:

160

411

207

204
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Cuadro N.° 7.

CUADRO COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN DEL PAIS, POR GRUPOS DE EDAD DESDE EL CENSO

DEL AÑO 1885 AL DE 1952 (1)

Grupos de
1885 1895 1907 1920 1930 1940 1952

edad

Todo» los gru-
2 497 797

734 071

2 687 984

790 750

3 220 531

833 793

3 714 887

971 945

4 287 445

1 125 284

5 023 539

1 256 860

5 932 995

0 9 1 558 116

10-19 586 697 714 940 832 977 937 814 1 122 100 1 222 355

20 - 29 492 469 505 412 578 246 663 815 778 599 883 831 1 019 495

322 535 340 728 399 384 481 b85 557 986 673 397 755 735

40 - 49 197 006 217 360 292 448 337 658 395 277 484 660 582 303

50-59 119 831 138 044 196 390 208 792 248 402 308 610 391 090

60 - 69 54 113 66 246 122 142 131 5o9 149 507 184 593 239 749

70 - 79 25 485 29 069 53 831 57 638 65 314 77 064 103 101

80-89 9 013 9 669 21 633 22 040 22 223 24 908 31 879

90-99 2 760 3 083 6 270 5 613 5 801 6 291 6 715

100 y más años 498 926 1 454 1 265 1 238 1 22E 1 431

Edad ignorada. .

— — —
_

(1) Por no tener el dato por edad de la población del Depto. de Arica, éste no se incluye en la provincia de

Tarapacá en los censos de 1885. 1895, 1907 y 1920.

CUADROS Nos. 8, 9 y 10

Los datos para la confección de estos cuadros, como los anteriores,

han sido extraídos de las publicaciones oficiales de los censos respectivos.

Así, la densidad de cada provincia, por ejemplo, corresponde a la que se

estimó en su época, según la superficie que la provincia tenía ese año.

Desgraciadamente estos cuadros no pudieron hacerse de manera que

se evitaran las circunstancias que para estos rubros hemos anotado en el

estudio precedente, esto es, confusión entre áreas urbanas y rurales, des

conocimiento geográfico del ámbito censal, etc. Esperamos, sin embargo,

que al realizar un estudio por provincias, y si es posible por departamen

tos, de estos mismos rubros, podremos corregir los errores más notables .

Cuadro N.° 8.

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN DEL PAIS POR PROVINCIAS

DESDE EL CEN.SO DEL AÑO 1835 AL DE 1932

Provincias 1835 1843 1854 1865 1875 1885 1895 1907 1920 1930 1940 1952

REPÚBLICA 1,4

0.3

2.1
10,9

10,2

10,3

6,7
5,0

7,1
4.9

o.e

0.3

1.3

1,5

0.3

2.2

10,5

9,9

9,3

7,1

6,.-i

871
6,8

1.4

0,8

1.5

1,9

0.6
3,1

14,2

13.3

11.7

8,3
8,2

10.4

9,0

2.J

1.1

2^0

2,5

1,0

4.0

16.9

16,8

14,0

10,0

10,4

12,4

12.5

sí

1.5

2.4

2,8

0.9

4,4

19,7

18.4

14,6

10,4

13,4

13,5

13,7

6,0

0,3
1,9

2,7

0.1

3,4

0,9
0,1

0,8

5,3

8,9
4, ,3

24,4
13,4

1S.9

13,3

14,0
16,4

12,2
16,3

19,9
4,5
9,5
14,!.

2,1

o.l

7,1

0.01

3,8

2.1

0,4

0,9

5,3

9,0

47,7

29,7
14,1

i8,0
15,5

14,9
21,5
11,2
19,7

25,2

10,8

u'.e
5.2

3,3

0,8
4,1

0,0

4,3

2.3
0.9

0.8

5,0

9,0

55,6

35,2
15,2

l.->,9

13,8

13,2
17,2
10,7
18,8
25,8
9,6
7,2
14,2

9,2
5.5

1.1

4.0

0,0

0,1

5,0

2,3

1,4

0,6
4,4

8.4

69.7
44,9
21,1

16,7

13,7

13,4

15,6
11,6

18,8
28.8

10,6

Ú'j
11,7

7,5

1,5

6.1

0.0

0.2

5,8

2,1
1.5

0.8

5,0

30,9

57,0

líi

14.2

12,8

16.3

28,8

11.3

14,1
8,5

5,6

0.1

0.3

7,5

2,0

1,1

1,0

6,0
11,4

104,3

99,5
29,7

16,2
15,5

16,5

10,8
12,9

15,7
62,2
11,7

11,1

10,8
18,5

9,9

12,2
6,3
3,8

0.2

0.4

8,0

1,9

1,5
1,0

6,6
12,6
103,4

100.7
31,6

16,6
15,6
18,0
12,8

Linares 14,9

II-7
72,2

Arauco

Bio-Bio

12.6

12,3

11,2
21.0

11.1

13.6

7.6

4.3

Aisé n 0.3

0.4
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Cuadro N.° 9.

POBLACIÓN DEL PAIS POR PROVINCIAS SEGÚN ÁREAS URBANA Y RURAL DESDE EL CENSO DEL

AÑO 1865 AL DE 1952 (1)

Provincias y

Áreas censales
18.55 1875 1952

3 220 531 3 714 887

520 663

1 298 560

78 972

36 742

42 230

145 895

42 2'

103 620

124 82E

23

101 28.)

142 62S

92 554

50 075

341 683

141 53¡

200 118

233 045

37 12F

195 917

100 575

25 832

74 743

187 983

26 951

161 022

125 409

27 582

97 82'

146 056

38 767

107 289

71 901

12 832

59 069

725 54£

1 350 426

71 498

45 002

26 496

157 977

69 27E

88 698

132 79S

42 -154

90 345

178 52;

136 00?

42 520

365 940

185 710

180 230

147 854

22 286

125 568

92 858

16 808

76 050

110 388
30 782
79 606

118 474

21 090

97 384

118 761

19 550

99 21¡l
136 871

34 51

102 354

151 470

49 321

102 14'

51 307

9 212
42 095

76 498

14 409

62 (
"

20 056
9 475

10 581

1 041 765

1 456 032

45 086

32 757

12 32!

21 213

16 40

4 748

76 566

53 83f

22 730

176 34

96 371

79 973

144 125

60 89f

83 226

203 320

154 69f

48 621

329 757

227 626

102 12

87 641

24 326

63 315

155 687

36 401

119 286

100 002

31 806

68 196

133 472

39 930

93 542

124 145

24 71

99 431

110 652

19 704

90 948

149 871

49 747

100 12

182 459

66 618

115 841

93 625

13 31c
80 282

101 768

23 589
78 179

81 767

26 552

55 215

1 223 40'

1 464 57:

89 751

75 093

14 658

44 085

36 291

7
"

59 713

39 25:

20 456

160 898

87 22!

73 673

113 16F

50-208
62 957

220 755

172 852

47 903

415 636

300 082

115 554

85 277

1 8 532

66 74

157 566

49 614

116 952

103 242

24 463

78 779

128 961

45 733

83 228

119 79!

25 963

93 828

101 858

22 535

79 323

152 935

Si
~-

101 058

188 ¡90

94 708

93 482

59 237

20 259
38 978

88 749

18 609
70 140

98 032

31 609
66 423

78 221

17 718
60 503

1 392 026

1 828 505

110 036

50 053

59 983

113 323

61 766

51 557

1 723 552

1 991 335

100 553

45 832

54 721

172 330

80 002

92 328

63 968 48 413

25 861 23 39'

38 107 25 016

175 021

52 498

122 523

128 486

36 55f

91 930

281 385

229 671

51 71

516 870

363 18

153 683

92 339

28 235
64 104

159 030

40 704

118 326

107 095

30 902

76 193

131 957

47 742

84 215

110 316

30 848

.'9 468

109 363

27 509

81 854

166 245

57 653

108 592

216 994

117 249

99 74b

SI 538

17 324

44 214

97 968

20 259
77 709

109 775

34 356

75 419

139 553

42 363

97 190

160 256

54 625

105 631

116 914

37 696

79 218

320 398
265 754

54 644

685 358

546 812

138 546

118 591

45 93P

72 652

166 3,42

41 766

124 576

108 148

27 635
80 513

133 957

47 516

86 441

113 231

26 048

87 183

119 284

30 330

88 954

170 425

59 419

111 006

246 670

141 511

105 159

60 233

11 931
48 302

107 072

26 506

80 566

121 429

41 380

80 049

193 628

54 190

139 438

2 119 221

2 168 224

113 331

64 21E

49 012

178 765

89 212

89 553

61 098
24 604

36 494

198 336

63 376

134 960

463 544

339 06<>

124 480

967 603

777 93S

189 664

295 971

81 889

214 082

218 227

75 480

142 74

197 468

57 442

140 026

231 890

69 23

162 653

329 495

185 390

144 105

180 688

51 736

128 952

383 791

100 752

283 0391

2 639 311

2 384 228

104 097

56 267

47 830

145 147

76 686

68 461

84 312

37 890
46 422

245 609

85 391

160 218

118 ¿49
45 741

72 30?

425 065

352 314

72 751

1 268 505

1 0b7 425

211 080

200 297

71 78

128 510

131 248

28 388

102 860

81 185

26 390

54 Í95

157 141

64 401

92 737

70 497

22 589

47 908

134 968

37 513
97 455

243 185

80 675

162 510

308 241

208 443

99 798

66 107

15 127
50 980

127 312

37 170
90 142

154 174

52 508

101 666

374 659

101 483

273 176

5 932 995

3 573 122
2 359 873

102 789

61 383

41 406

184 824

16o 005

19 819

80 113

41 441

38 672

262 169

103 230

158 939

128 378

51 032

77 346

498 254

424 799

73 455

1 754 954

1 521 831

233 123

224 593

90 827

133 766

139 531

36 501

103 030

89 432

33 332

56 -100

173 693

68 515

105 178

72 181

26 486

45 695

146 257

44 270

101 987

251 342

87 941

163 401

411 566
31o 297
98 269

72 289
20 699

51 590

138 292
44 146
94 146

159 4l9
61 647
97 772

365 072
120 923
244 I49

Tarapicíen to£g££§&?$£^ff&R
SC ÍnC'UyC U P°blaCÍÓn ÚS!S DePto' dc Arica en '-Provincia de
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PROVINCIAS Y

AREÍS CENSALES
1865

Valdivia

Urbana

Rural

Osorno

Urbana

Rural

Llanquihue .

Urbana
Rural

Chiloé

Ú,rbaiia
Rural

Aysen
Urbana

Rural

Magallanes. .

Urbana

Rurai

T. Antartico.

Urbana

Rural

23 429

4 124

19 305

37 601

4 564

33 03

59 022

(i 028

52 994

195

195

30 525

7 165

23 350

48 492

5 592
42 900

64 536

5 975

58 561

1 144

915

229

=

41 987

12 864

29 123

62 809

7 703

55 106

73 420

20 965

52 45!

2 085

850

1 235

60 687

24 625

36 0S2

78 315

13 18'

65 128

77 750

8 740

69 010

5 170

3 227

1 913

118

43

74

277

551

726

105 043

15 302

89 741

88 619

6 238

82 381

17 330

12 199

5 131

-

175 141

52 918

122 223

137

31

105

206

501

;o=

110 348

8 442

10! 906

28 960

22 402

6 558

—

236 115

76 871

159 244

183 499

30 207

153 292

9 711

2 051

1 660

37 91.1

29 652

8 261

191

60

130

642

992

650

107 341

32 747

74 594

117 225

30 412

86 813

101 706

12 675

89 031

17

6

10

014

344

670

48 813

37 950

10 863

—

232 647

86 157

145 490

123 059

49 773

73 286

139 986

45 193

94 793

100 687

18 096
82 591

26 262

11 677

14 585

55 119

■1) 921

10 198

Cuadro N.° J10.

POBLACIÓN DE LAS CIUDADES MAS IMPORTANTES DESDE EL CENSO DEL AÑO 1854 AL DE 1952

Ciudades 1885

Tarapacá.
Iquique
Arica

Antofagasta

Antofagasta ..

Calama
Taltal

Tocopilla

Atacama

Copiapó
Vallenar

Coquimbo
Coquimbo. . . .

Ovalle
La Serena . . .

Aconcagua
Los Andes . . .

San Felipe . . .

Valparaíso
Valparaíso . . ,

Viña del Mar

Santiago
Melipilia
San Antonio .

San Bernardo

Santiago

O'Higgins
Rancagua . . . .

Sewell (mr.) .

Colchagua
San Fernando

Curicó

Curicó

Talca

Molina

Talca

12 '-35

3 823

4 676

3 964

14 144

-

9 222

6 449

346 134

13 38]
4 562

11 432

4 948

7 13P

3 101

13 5b0

5 077

4 099

12 293

fl 369

8 696

4 445

9 422

70 438 97 737

1 318

3 564

180

1 445

15 377

3 431
802

2 702

129 807

5 508 4 051

5 883 S 177

5 953 9 072

1 518

17 900

2 556

17 496

15 391

3 900

7 588

897

4 761
1 816

9 816
5 129

8 410

5 426

17 230

7 533

11 768

101 952

4 859

3 341

18:

5 522

189 332

6 959

10 110

4 599

23 435

33 031

2 853

13 530

904

5 834

:; :¡kí

9 301

5 052

7 322

5 56!

15 712

5 504

11 313

122 44

10 651

4 286

615!

4 158

256 403

6 665

7 44 :

12 665

3 609

.'¡3 232

40 171

4 886

32 495

2 856

11 457

b 366

10 287
o 561

12 106
6 998

15 936

8 097

10 426

162 447

26 262

6 265

829

7 656

332 72!

10 380

9 241

17 573

4 327

3 840

37 42]
9 015

53 531

3 175
;•: i"

5 207

9 83=1

6 348

15 438

9 172

15 240

9 00'.

11 57;

182 122

35 44]

6 225
2 95)4
') 366

507 295

17 188

6 307

10 75 j

Ib 879

4 18'

36 1)79

46 458

13 140

53 591

5 407

7 835)

15 305

10

7

747

378

17

■11

20

121
795

696

12

11

352

963

193
49

205

1X8

8

5

14

712

730

994

■164

533

23

7

339

5,5,6

13 016

19 099

4

45

511

38 094

14 064

49 106
4 967

5 659

15 516

15 693
8 472

18 863

14 807

21 7-42

12 409

13 168

2051 94;

65 913

9 316

11 859

20 673

952 0

31 018
11 76]

II 419

21 153

5 117

50 464

39 576

18 947

62 272

12 955

4 901
19 353

19 5,35

9 677

24 962

17 573

37 618

19 162

15 476

218 829

85 281

11 525

18 394

37 221
1350 409

39 972

9 009

17 598

26 773

6 123

55 059
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Cuadro N.» 10.

(Continuación)

POBLACIÓN DE LAS CIUDADES MAS IMPORTANTES DESDE EL CENSO DEL AÑO 1854 AL DE 1952

Ciudades 1854 1865 1907 1920 1940 1952

Maule

Cauquenes
Constitución . .

Linares

Linares
Parral

Nuble
Chillan
San Carlos . . . ,

Concepción
Concepción
Coronel

Talcahuano . . .

Tomé

Arauco

Curanilahue .. .

Bío Bío

Los Angeles . . .

Malleco

Angol
Curacautín

Victoria

Cautín

Carahue
Lautaro
Temuco

Villarrica

Valdivia
La Uni6n
Río Bueno

Valdivia

Osorno

Osorno

Llancfuihue
Puerto Montt. .

Chiloé

Ancud

Castro

Aysen

Coinaique

Magallanes
Puerto Natales.

Punta Arenas .

3 555

4 987

3 531

2 993

12 665

4 136

4 157
4 925

3 908

3 663

14 657
5 456

2 062

5 291

3 960

1 415

,20

3 140

6 013
6 542

6 44

5 448

19 044

5 609

18 277

5 658
2 495

3 529

4 570

3 845

913

1 160

3 872

1 895

2 13

6 511
6 535

7 711
6 913

20 755

7 277

24 180
2 29:

5 030

5 530

8 279

6 331

2 550

699

3 445

282

1 454

1 144

5 680

3 097

2 787

8 574

6 400

7 331

8 586

28 738

7 051

39 837

4 511

10 431

3 977

7 056

588
6 989

1 247

3 139
7 078

166

2 830

1 453

8 060

9 683

8 873

11 122

10 047

34 269

8 499

55 330

5 258

15 561

4 739

U 691

7 391

1 82l
9 840

2 251

5 968

16 037

650

3 449

3 001

15 229

7 364

5 408

3 424

1 243

10 803

7 827

12 051

10 158

30 881
7 510

64 074
4 728

22 084
5 ,74

3 470

13 274

8 801

4 437

7 181

3 056

8 324

28 546

1 000

4 510

4 593

26 854

12 440

9 751

4 295
2 711

1 965

20 437

12 007

8 379

15 074

9 640

39 511
8 860

77 589
9 019
27 594

5 039

3 695

17 202

10 288

4 491

8 585

3 125
7 543

35 748

1 916

5 735

4 388
34 299

16 229

16 150

3 341

3 18.1

4 151
24 307

12 987

7 053

17 108

10 225

42 817
9 411

85 813
14 799

35 774

10 722

12 398

5 740

9 039

4 341
9 602

42 035

4 679

7 234

4 852

34 496

25 075

21 360

4 078

4 781

6 475

29 883

14 849

8 285

19 624

10 717

52 576

11 094

120 099

17 372
54 782

18 228

14 292

9 201
10 671

5 012
9 255

51 497

/ 036

9 830

6 259

45 128

40 120

28 944

6 410
6 283

8 140

34 440

BIBLIOTECA NACIUNAC
Bt'CCION CHUSMA



ANTECEDENTES DEL XII CENSO GENERAL DE

POBLACIÓN Y I DE VIVIENDA

LA etapa pee-censal

1—PREPARATIVOS PRELIMINARES DEL CENSO

Con el objeto de seguir la tradición censal establecida a partir de

1920 de realizar los censos en los años terminados en cero, la Dirección

General de Estadística inició gestiones preparatorias, de orden técnico y

ante el gobierno, tendientes a que el censo de población se efectuara en

1950, en el mes de Noviembre, habitualmente escogido en Chile para el le

vantamiento de los censos demográficos, por ser el de menor movilidad

ciudadana en el curso del año. Al interés técnico de regularizar en Chile

los períodos censales, venía a agregarse ahora el no menos importante de

concurrir al censo simultáneo de los países americanos, fijado para el ci

tado año de 1950 por la Comisión del Censo de las Américas (COTA) .

La primera Sesión de COTA tuvo lugar en Septiembre de 1947, en

la ciudad de Washington, antes y durante la Primera Conferencia Inter

americana de Estadística. La reunión creó la Junta Coordinadora, que de

bía representar a COTA durante los recesos, en la preparación de los estu

dios preliminares y la ejecución de otras tareas específicas; preparó una

lista provisional de renglones básicos para el "Programa Mínimo Inter

americano del Censo de Población", que fue estudiada posteriormente por

el Instituto Interamericano de Estadística (IASI) para su inclusión en el

"Programa General del Censo de las Américas", y tomó las primeras me

didas relativas al desarrollo de la cartografía con fines censales.

En el mismo año de esta primera Sesión de COTA (1947), la Direc

ción General de Estadística de Chile organizó una Comisión Técnica, en

cargada del estudio y redacción de los planes para que el censo tuviera

lugar, como se ha dicho, en Noviembre de 1950. La comisión integrada por

Jefes de los Servicios de Estadística, presentó como resultado de sus la

bores un proyecto de censo de población, vivienda y agropecuario, que con

frontaba asimismo el presupuesto de gastos, por etapas, para la realiza

ción simultánea de esta triple operación censal.

Para ampliar los conocimientos técnicos del personal, la Dirección

General de Estadística obtuvo del gobierno de los Estados Unidos, becas

para varios funcionarios.

En 1948 primero, y luego en 1949, la Dirección solicitó del supremo

gobierno los fondos requeridos en el plan censal, pero por razones presu

puéstales el gobierno no se encontró en capacidad de conceder las sumas

fijadas para las diferentes etapas del Censo.
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En Febrero de 1949 se efectuó en Río de Janeiro la II Sesión de CO

TA. Entre sus realizaciones debe citarse la adopción en forma definitiva

de la lista mínima de tópicos para los censos de población y vivienda a le

vantarse en 1950. Asimismo se fijaron allí los primeros conceptos básicos

sobre tabulación de datos.

En 1949 dos funcionarios de la Oficina de Estadística de las Nacio

nes Unidas, los señores Forrest E. Linder y Ricardo Luna Vegas, vinieren

en misión a Chile y sostuvieron conferencias con técnicos y autoridades

estimulando el interés por el censo.

Mientras
"

tanto, se seguían los trabajos preparatorios para que se

realizara el censo en el año 1950. En 1949 la Dirección preparó un primer

proyecto de cédula a base de la experiencia de censos anteriores, cuyo cues

tionario incluía el mínimo señalado por las sesiones de COTA para la com

parabilidad con los otros países, dejando a cubierto las modalidades chi

lenas.

En esta forma, cl país atendía a sus compromisos internacionales y

a las recomendaciones de los diferentes organismos mundiales auspicia-
dores del "Censo de las Américas". Entre estas organizaciones cabe citar:

el Instituto Interamericano de Estadística (IASI); la Organización para

la Agricultura y la Alimentación (FAO); la Organización Internacional del

Trabajo (OIT); las Naciones Unidas (NU), especialmente a través de su

Oficina de Estadística y su Consejo Económico y Social, lo mismo que a

conferencias de técnicos que colaboraron en esta ocasión, tales como la

Reunión Panamericana de Consulta sobre Geografía y Cartografía, la Con

ferencia Interamericana de Agricultura, la Junta Interamericana de De

fensa, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, la II Confe

rencia Interamericana de Estadistica y el Congreso Mundial de Estadística.

La III Sesión de COTA se realizó en Bogotá en Enero de 1950 simul

táneamente con la reunión en esa ciudad de la II Conferencia Interame

ricana de Estadística, siendo ésta la última reunión antes del censo que

debía realizarse ese año en todos los países de América. Se estudiaron allí

las múltiples recomendaciones de la Sesión de Río de Janeiro y de la Jun

ta Coordinadora y se adoptaron las bases definitivas del programa inter

americano, que incluía una tabulación uniforme para la comparabilidad
de los datos entre países.

No habiendo sido posible efectuar el Censo de Chile en 1950, queda
ba un margen de flexibilidad señalado por COTA para cumplir el levanta

miento censal en tiempo prudencial por aquellos países que llegaran a é".

con retardo, a objeto de que sus datos no perdieran la comparabilidad cor.

los demás de las naciones de América. Atendiendo a este propósito, la Di

rección continuó los preparativos del Censo, y fue así como, el 14 de No

viembre de 1950, y dsspués de detenidos estudios realizados por personal

especializado, fue aplicado el primer proyecto de cédula en un censo de

prueba, en la comuna de Quinta Normal de la ciudad de Santiago.

El ensayo abarcó un empadronamiento de 125.000 habitantes, y fue

muy útil para las modificaciones que posteriormente se hicieron en la con

fección definitiva de la cédula del Censo de Población. Participaron en

esta experiencia los miembros del Seminario Interamericano de Bioesta-

dística, que por entonces se desarrollaba en Santiago.

Con estas bases la Dirección creó un Comité Técnico compuesto por

representantes de todos los organismos nacionales más directamente re

lacionados e interesados en la obra del censo, comité que presentó un pro

yecto de cédula definitiva del censo.

COTA había tenido su última y IV Sesión en Washington, en 1951,
verificada especialmente para estudiar el cumplimiento del plan continen

tal para aquella fecha. En cumplimiento de una recomendación suya al Ins

tituto Interamericano de Estadística, los Sres. Calbert. E. Dedrick, de los Es-
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tados Unidos; Tulo Montenegro, de Brasil y Alberto Arca Parró, del Perú,

visitaron en Julio de ese año a las autoridades chilenas en misión tendien

te a que el levantamiento del censo se hiciera en tiempo oportuno. En el

mismo sentido colaboraron instituciones nacionales de reconocido presti

gio, entre ellas el Comité Nacional de Estadísticas Vitales y Sanitarias.

La Dirección de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas designó

al señor Alberto Arca Parró, a solicitud del gobierno de Chile, para que

asesorara a la Dirección General de Estadística en la realización del Cen

so General de Población. La eficacia e interés con que el señor Arca Pa

rró desempeñó esta función comprometen la gratitud del gobierno chileno.

Además, por invitación de las Naciones Unidas, el Director General de Es

tadística, don Luis Cárcamo Cantin, visitó en el último trimestre de 1951

las Oficinas de Estadística de Canadá, Estados Unidos, México, Panamá,

Venezuela, Brasil, lo que le permitió observar las organizaciones censales

de dichos países.

2.—LEGISLACIÓN BÁSICA DEL CENSO

El Supremo Gobierno dictó la Ley Básica del Censo (N? 10.003), el

5 de Octubre de 1951. Ella concedía la primera partida de fondos necesa

rios para la realización del censo general de población y primero de vivienda.

En cumplimiento de esta ley, el 11 de Octubre de 1951 fue dictado

el Decreto Supremo N? 1 . 242, originario del. Ministerio de Economía, y Co

mercio, que disponía el levantamiento simultáneo del XII Censo General

de Población y I de Vivienda, para el 24 de Abril de 1952, y otorgaba las

normas técnicas y métodos que debían presidir la doble operación censal.

Era pues, un completo Reglamento, cuya importancia conviene des

tacar. Esa disposición legal, es la siguiente;

Reglamento del XII Censo General de Población y I de Vivienda.

Decreto N? 1.242.

(11 de Octubre de 1951)

Apruébase el siguiente reglamento para el XII Censo General de

Población, que se efectuará en el mes de Abril de 1952:

I.—Disposiciones generales.

1?.—La Dirección General de Estadística levantará el XII Censo General

de Población el día Jueves 24 de Abril de 1952.

29.—El empadronamiento se referirá a la población de hecho, o sea, la

que hubiere pernoctado en el territorio de la República o en sus aguas

jurisdiccionales, en la noche anterior al día del Censo.

3°.—La Cédula contendrá preguntas relativas a la vivienda.

4°.—El plan censal, cuestionario de la cédula, empadronamiento, codifi

cación, tabulación y publicación de los resultados, deberá ajustar
se a los acuerdos y recomendaciones técnicas de la Comisión del

Censo de las Américas, de la Comisión de Población del Consejo Téc

nico Económico y Social de las Naciones Unidas, con el objeto de

que los resultados sean comparables internacionalmente.
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59.—Una Comisión Directiva, que presidirá el Director General de Esta

dística, supervigilará los trabajos preparatorios, realización y publi
cación de los resultados.

Integrarán esta Comisión Directiva:

El Vicepresidente de la Caja de la Habitación Popular, el Director

General del Registro Civil Nacional, el Director de Sanidad, el Di

rector General de Educación Secundaria, el Director General de Edu

cación Primaria, el Director del Instituto Geográfico Militar, el Di

rector General de Correos y Telégrafos, el Presidente del Comité Na

cional de Geografía, Geodesia y Geofísica, el Presidente del Comité

Nacional de Estadística Vital y Sanitaria, un representante de cada

una de las ramas de las Fuerzas Armadas, un representante del Cuer

po de Carabineros, el Secretario General del Censo y el Oficial del

Presupuesto de la Dirección General de Estadística.

6o.—La Comisión Directiva requerirá de las entidades sociales, económi

cas, científicas y culturales del país la designación de delegados, con

el objeto de darle al Censo el más amplio respaldo nacional.

79.—La realización del Censo, en todas sus etapas, estará a cargo de la

Dirección General de Estadística, por intermedio de la Secretaria

General del Censo. Secretario General será el Jefe del Departamen

to Territorio y Población de la Dirección General de Estadística.

89.—El Censo de las Comunas se realizará por intermedio de una Comi

sión Comunal del Censo, que presidirá el Alcalde respectivo.

99.—Supervigilará la labor de las Comisiones Comunales una Comisión

Provincial del Censo, que presidirá el Intendente.

Los Gobernadores actuarán como delegados de la Comisión Provin

cial ante las Comisiones Comunales de sus respectivos Departamen

tos.

109.—Todas las reparticiones fiscales, semifiscales, de administración au

tónoma, municipales y, en general, todos los funcionarios públicos

estarán obligados a prestar su cooperación al Censo. Igual coopera

ción deberán prestar las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros.

119.—De acuerdo con el artículo 119 de la ley de Estadística tendrá porte

libre toda la correspondencia, piezas postales y comunicaciones te

legráficas relacionadas con el Censo, dirigidas por o a la Dirección

General de Estadística.

129.—Los habitantes de la República, sin ninguna excepción, estarán obli

gados a suministrar los datos que les sean solicitados por los empa

dronadores en el día del Censo, según las disposiciones contenidas

en el Decreto N9 530 (1).

139.—Los datos individuales proporcionados son secretos y su publicación

y divulgación queda absolutamente prohibida .

(1) El Decreto Ley N.o B30, de 31 de Agosto de 1932, quedó derogado junto con otras dis

posiciones legales sobre estadística por el Decreto con Fuerza de Ley N.o 88, ce l.o de

Junio de 1953, el que establece que "la Dirección General de Estadística en lo sucesi

vo se denominará "Servicio Nacional de Estadística". Es ésta la ley orgánica de esta

dística que se halla vigente en la actualidad. Con posterioridad, el Decreto con Fuer

za de Ley N.o 325, de 25 de Julio ds 1953, reglamentario de la ley orgánica menciona

da, creó el Departamento de Geografía y Censos en calidad de organismo permanente.

Las disposiciones contenidas en el Decreto N.o 530 a que se hace referencia en el pre

sente Reglamento censal, quedaron lijadas así en el Decreto N.o 325: "Artículo 21. Pa

ra los efectos de la preparación y levantamiento de los censos oficiales, la obligación

que establece el artículo 19 se hace extensiva, sin excepción alguna, a todos los habi

tantes del territorio de la República, nacionales o extranjeros mayores de 18 años. A

dichas personas incumbe, además, la obligación de suministrar datos relacionados con

las personas a quienes representan por 'cualquier causa". (El Artículo 19 se refiere a la

obligación en el suministro de datos e informaciones estadístioas)
_
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149.—Los días 23, 24 y 25 de Abril de 1952, serán de feriado escolar, con

el objeto de que todo el profesorado participe activamente en las la

bores censales.

159.—Los Intendentes y Gobernadores pondrán a disposición de las comi

siones comunales del censo todos los elementos de transporte de que

dispongan los Servicios del Estado.

II.—De la Comisión Directiva del Censo.

169.—Son atribuciones de la Comisión Directiva:

a) Determinar las normas generales a que deberá ceñirse el empa

dronamiento. Revisar y aprobar el plan de trabajo que le presente
en cada ocasión la Secretaría General del Censo.

b) Requerir la cooperación de las autoridades administrativas, mi

litares y de Carabineros y de los demás servicios que estime conve

niente para el mejor éxito de la operación censal.

c) Designar Delegados y Visitadores Zonales que cooperen a las Co

misiones Provinciales y Comunales del Censo.

d) Impulsar la propaganda del Censo en todo el país.

e) Reemplazar el personal de las Comisiones del Censo que no cum

plan con las Instrucciones que se les imparta o que no desarrollen

la actividad necesaria para el éxito del Censo.

f) Revisar y aprobar el presupuesto de las Comisiones Provinciales

y Comunales.

g) Supervigilar, en general, todos los trabajos preparatorios, reali

zación, tabulación y publicación de los resultados, debiendo infor

mar periódicamente al Gobierno sobre la marcha de este trabajo.

III.—De la Secretaría General del Censo.

179.—Corresponderá a la Secretaría General del Censo:

a) Elaborar la estructura del Plan Censal.

b) El estudio primario de la Cédula de Empadronamiento.

c) Confección del Calendario de Trabajo, por medio de gráficos tipo
Gantt.

d) Elaborar las Directivas para la formación de las Entidades de

Población de cada comuna.

e) La elaboración de los mapas de las comunas y distritos, así co

mo su clasificación, reproducción y distribución.

f) Preparación y elaboración de las encuestas pre-censales de vivien
das y otras que estimare conveniente.

g) Planificar las zonas de empadronamiento de acuerdo con las co

misiones comunales.

h) Elaboración de folletos de instrucción.

i) Confección de resúmenes estadísticos comunales del Censo ante

rior que puedan servir de orientación al Censo por efectuar.

j) Confección del plan de Capacitación de Delegados, Visitadores Zo

nales, Inspectores Provinciales, Comisiones Comunales, Jefes del Cen
so, de las Comunas y de los Empadronadores.
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k) Elaboración de un plan de propaganda y divulgación de los fun

damentos del Censo.

1) Confeccionar el plan de organización y el Reglamento Interno de

la Secretaría General.
"

m) Confeccionar el presupuesto de gastos, de acuerdo con el plan
censal .

n) Distribuir oportunamente a las Comisiones Provinciales y Co

munales los elementos de trabajo de acuerdo a un plan previamen
te confeccionado.

Todas las actividades enumeradas y otras que la Secretaría General

estime conveniente para el mejor desarrollo del plan censal, las pon
drá en conocimiento de la Comisión Directiva del Censo, la que le

prestará su aprobación, previo estudio de los antecedentes y del pre

supuesto respectivo.

IV.—De las Comisiones Provinciales del Censo.

189.—En cada una de las capitales de provincia funcionará una Comisión

Provincial del Censo que tendrá a su cargo la vigilancia de los tra

bajos de las Comisiones Comunales y del correcto cumplimiento de

las instrucciones de la Comisión Directiva del Censo.

199.—La Comisión Provincial será presidida por el Indendente y estará in

tegrada por los Gobernadores, que actuarán como Delegados en su;;

respectivos Departamentos. Por el Jefe de la Guarnición, el Jefe de

Carabineros, un funcionario superior de Educación y dos miembros

más designados por el Intendente.

209.—El Inspector Provincial de Estadística asesorará a la Comisión Pro

vincial y a las Comisiones Comunales en todos los trabajos del Censo.

2 19.—El local en que funcione la Comisión Provincial será proporcionado

por el Intendente.

229.—Serán obligaciones de la Comisión Provincial del Censo:

a) Orientar el trabajo de las Comisiones Comunales en el sentido del

estricto cumplimiento de las instrucciones de la Comisión Directiva

y de la Secretaría General de1 Censo .

b) Revisar la labor de estas Comisiones en lo que se relaciona con

la división del territorio y fijación de las zonas de empadronamiento.

c) Disponer la cooperación de todos los funcionarios de la Adminis

tración Pública y de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Ca

rabineros a los trabajos preparatorios y realización del Censo.

d) Organizar e impulsar la propaganda del Censo dentro de cada

Departamento de la Provincia.

e) Enviar un informe mensual del trabajo efectuado dentro de la

provincia en el cual se exponga detalladamente cuanto tenga inte

rés en relación al mejor éxito del Censo.

f) Formar el archivo correspondiente con toda la documentación

relativa al Censo.

g) Informar al Gobierno y a la Comisión Directiva del Censo del

resultado del empadronamiento en cada una de las Comunas de la

Provincia.
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V.—De las Comisiones Comunales del Censo.

239.—El Censo en las Comunas se realizará por las Municipalidades, las

que procederán a organizar una Comisión Comunal del Censo que

presidirá el Alcalde.

249.—Integrarán la Comisión Comunal, además del Alcalde que la presi
dirá, el Subdelegado, el Jefe de Carabineros, un funcionario supe

rior de Educación, el Oficial del Registro Civil correspondiente y tres

miembros más, designados por la Municipalidad.

259.—La Comisión Comunal designará un Secretario para la atención de

la correspondencia y archivo del Censo.

269.—Será obligación de la Comisión Comunal cumplir estrictamente las

instrucciones de la Comisión Directiva.

279.—Las Municipalidades proporcionarán local para el funcionamiento

de la Comisión del Censo.

289.—Serán obligaciones de las Comisiones Comunales:

a) Organizar la labor censal designando las Subcomisiones que esti

me convenientes.

b) Designar los Jefes del Censo en cada uno de los distritos de la'

Comuna.

c) Estudiar el territorio de la Comuna de acuerdo con los mapas que

le proporcionará la Secretaría General del Censo; determinar las

entidades de población y dividir cada distrito en pequeños sectores

de empadronamiento, confeccionando los croquis respectivos para

su empleo por los emoadronadores.

d) Formar las listas de los empadronadores por lo menos con 30 días'

de anticipación al Censo; organizar su preparación y designarlo ofi

cialmente .

e) Impartir las instrucciones pertinentes y distribuir los útiles nece

sarios al personal que intervendrá en la realización del Censo.

f) Organizar la prooa?anda del Censo dentro de. la Comuna.

g) Anotar en las cédulas del Censo, antes de su entrega a los enume
■

radores, en forma clara, los Distritos y Zonas de Empadronamiento
a qu? corresponden.

h) Requerir la cooperación de los funcionarios de las instituciones

fiscales semifiscales, Fuerzas Armadas, de Carabineros, etc., den

tro de la Comuna.

i) Revisar las cédulas llenadas por los emnadronadores. disDoner la

revisión del Censo en aquellas zonas oue merezcan dudas o estime

conveniente para establecer la totalidad de la noblación; levantar

un Acta de resumen del emnadronamiento por Distritos y copias de

esta Acta se enviarán a la Comisión Provincial y a la Dirección Ge

neral de Estadística.

j) La Comisión Comunal dará su conformidad a la operación cen

sal y remitirá todo el material a la Dirección General de Estadísti

ca previo visto bueno del Inspector de Estadística de la Provincia.

VI.—De los Empadronadores.

299.—Los empadronadores serán desisnados ñor las Comisiones Comuna

les del Censo, a lo menos con 30 días de anticipación a la operación
censal.
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309.—De preferencia estos nombramientos recaerán en funcionarios pú

blicos, profesorado, miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros,

miembros de entidades sociales y culturales, vecinos caracterizados,

alumnos de cursos superiores, etc.

319.—Las personas designadas empadronadores tendrán 3 días para ale

gar excusa ante la Comisión Comunal.

El Concurso de las personas que no sean empleados públicos será

voluntario.

329.—Una vez aceptado el cargo, el empadronador tendrá la obligación de

dar término en forma satisfactoria para el Jefe del Distrito, al tra

bajo de empadronamiento en la zona que se le ha asignado, debien

do continuar su tarea al día siguiente si fuere necesario.

339.—Los empadronadores que abandonen su trabajo en el día del Censo

sin causa justificada a juicio del Jefe del Distrito, o que violen el

secreto de los datos proporcionados por los encuestados, sufrirán las

sanciones contempladas en el Decreto Ley N9 530, de 31 de Agosto

de 1932.

349.—Queda absolutamente prohibido hacer preguntas a los encuestados

que no estén consultadas en la cédula.

VII.—De la Obligación de los ciudadanos respecto del Censo.

359.—Todos los Jefes de Familia o las personas que los representen estarán

obligados a proporcionar los datos que, conforme al cuestionario de

la cédula, les solicite el empadronador respecto a las personas que
viven habitualmente en la Vivienda, o que hayan pernoctado en la

noche del día anterior al Censo .

369.—Todos los Comandantes del Regimiento, Comandantes de Buques de

Guerra y Mercantes, Jefes de Bases Aéreas, Alcaides de Cárceles y

Presidios, Conductores de Trenes, Directores de Internados de cual

quiera naturaleza, Directores de Hospitales de Beneficencia y par

ticulares, dueños, administradores de fundos o fábricas con perso

nal residente, albergues, etc., están obligados a realizar el Censo en

su respectivo establecimiento.

379.—Los funcionarios de la Administración Pública, de Instituciones fis

cales, de empresas del Estado, de administraciones autónomas y mu

nicipales que tengan alguna tarea que desempeñar quedan autori

zados para no concurrir a sus labores el día del Censo o posterior, a

petición de la Comisión Comunal al Jefe del respectivo servicio de la

Comuna. Los permisos para los empleados particulares que partici

pen como empadronadores en el Censo, serán solicitados por la Co

misión Comunal.

389.—En general todos los ciudadanos estarán obligados a prestar su coo

peración al Censo facilitando la labor de los empadronadores, quie
nes desempeñarán su comisión ad honorem.

3£°.—Las infracciones a que diere lugar la aplicación de lo dispuesto en el

presente reglamento serán sancionadas de conformidad a las dis

posiciones del Decreto Ley N9 530, de 31 de Abril de 1932, Orgánico
de la Dirección General de Estadística.

Tómese razón, comuniqúese, publíquese e insértese en el Boletín de

Leyes y Decretos del Gobierno.— (Firmado). GABRIEL GONZÁLEZ

VIDELA.— José Luis Infante L., Alfonso Quintana Burgos, Eduardo

Irarrázaval Concha, Germán Picó Cañas, Bernardo Leigton Guzmán,
Humberto Parada Berger, Guillermo Barrios Tirado, Ernesto Meri

no Segura, Fernando Moller Bordeau, Ignacio Palma Vicuña, Alejan

dro Serani Burgos, Jorge Mardones Restat.
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3.—LA CARTOGRAFÍA CENSAL

En prosecución de la labor preparatoria del Censo, la Dirección Ge

neral de Estadística había creado en Mayo de 1951, la Sección de Carto

grafía Censal.

La historia de la cartografía censal es relativamente reciente en Chi

le. Con anterioridad a 1929, las provincias y departamentos carecían de

límites definitivos, los que en general se reglan por aquellos que las auto

ridades locales habían fijado para las subdelegaciones en 1860.

La confección de las cartas comunales encontró siempre esta difi

cultad, más aún cuando el levantamiento regular de la carta a cargo del

Instituto Geográfico Militar, había prosperado escasamente. El Atlas Ofi

cial del país, en escala de 1.500.000, apareció en 1910, y la mayor parte
de los mapas utilizados con fines censales, estuvieron basados en él.

La nueva Constitución Nacional (1925), estableció la actual división

territorial del país, de acuerdo con la cual su territorio se divide en Pro

vincias, Departamentos y Subdelegaciones en lo que dice relación a lo po

lítico o Gobierno Interior del Estado, y en Provincias y Comunas en lo que

atañe al Régimen Administrativo Interior, correspondiendo el territorio

comunal a una subdelegación completa y existiendo los mismos límites

para ambas.

El Territorio de la República consta actualmente de 25 provincias.
El número de Departamentos es de 87. Hay 287 Comunas y 2.542 Distri

tos; estos últimos constituyen la menor división territorial del país.

Desde el punto de vista del ejercicio del poder, al frente de cada

provincia hay un representante del ramo ejecutivo, de libre nombramien

to del Presidente de la República, con el nombre de Intendente Provincial .

En los departamentos de que constan las provincias la autoridad suprema

se denomina Gobernador, quien también es designado por el Presidente de

la República, de candidatos generalmente propuestos por el Intendente.

En el territorio de las. comunas el régimen ejecutivo posee un Subdelega

do, cuyo nombramiento corresponde al Gobernador del departamento . Por

último, en el territorio de los distritos la autoridad ejecutiva la' ejerce un

Inspector de distrito, nombrado por el Subdelegado de la comuna. En las

comunas y distritos, el poder judicial está representado por jueces de sub

delegaciones y de distritos.

El Régimen Administrativo Interior se ejerce en las comunas en

que se dividen los departamentos por una municipalidad. Esta se encuen

tra compuesta por un cuerpo de regidores y un alcalde. Los regidores son

eJegidos cada cuatro años por votación popular. Cada municipalidad al

constituirse designa al alcalde, quien la preside y ejecuta a la vez sus re

soluciones .

En ciudades de más de cien mil habitantes y en otras especiales que

determine la ley, el alcalde es nombrado por el Presidente de la República.

La Inspección de Geografía, organismo dependiente del Registro Ci

vil, realizó en 1929 los trabajos de división territorial de los departamen

tos, división que fue aprobada por el Decreto con Fuerza de Ley N9 2.335,

de 22 de Mayo del mismo año.

Los preparativos del Censo General de Población de 1930 indicaron

la necesidad de que esos trabajos se hicieran dentro de la misma organi
zación que se planeaba para su levantamiento. Fue así como en ese mis

mo año de 1929 la Inspección de Geografía del Registro Civil pasó a for

mar parte de la Dirección General de Estadística, con el nombre de "Sec

ción de Geografía Administrativa". El ingeniero don Roberto Vergara,

quien había sido jefe de la inspección y a quien en tal calidad había corres

pondido dirigir las labores técnicas de la división territorial de los depar
tamentos de la república, pasó a ser jefe del nuevo organismo. La sección
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orientó los trabajos cartográficos del Censo, y el primer intento de carto

grafía censal propiamente dicha tuvo lugar con ese motivo, en 1930.

Imnulso decisivo recibió la cartografía censal dentro de los piepa-

rativos técnicos del Censo General de Población aue debía efectuarse en

1950. A través de la labor cartográfica fueron actualizados en forma de

finitiva los límites de las comunas y distritos en el país. Algunas Provin

cias (Maule, Nuble, Concepción, Chiloé) carecían de levantamiento topo

gráfico, por lo eme se hizo necesario estudiar sobre el terreno mismo los

límites territoriales de sus comunas y distritos. El levantamiento aéreo

ejecutado en el nais por Misiones Norteamericanas vino a enriquecer el

material básico de que se disoonía para, la amoliación y perfeccionamien
to de la cartografía censal. Correspondió la dirección de estos trabajos a

don Ornar Rojas Molina, jefe de la Sección de Geografía Administrativa

desde 1936.

En el mes de Noviembre de 1951 quedó terminado el levantamiento

de la cartografía censal del país, o sea. que cinco meses antes de la fecha

del Censo la organización estuvo dotada del material cartográfico indis

pensable para promover la exactitud del recuento censal.

La cartografía censal de Chile levantada nara el Censo de 19.r¡? in

cluye: (1) El ni ano general r"e cada provincia; (2) el plano general de ca

da comuna; (31 los Díanos de los distritos en que se divide cada comuna,

y (4) el plano de cada pueblo o ciudad cabecera.

Se nreoaró un material complementario que tenía por objeto con

tribuir a la confrontación de la exactitud de la cartografía censal ñor par

te de las comisiones comunales del Censo, el cual comprendía: (1) La re

lación de los límites comunales v sus distritos: (2) la relación de los lí

mites de distrito ñor senarado; Í3) la relación de los límites urbanos: (4)
la lista de los centros noblados de cada comuna, por distritos, según el cen

so de población de 1940.

Hallándose en su periodo de formación, la cartografía censal '•pque-

ría una confrontación cuidadosa sobre el terreno mismo, misión que fue

encomendada para los efectos del Censo de 1952 a las comisiones comuna

les del Censo. Estos organismos Drocedian a marcar sobre los planos los

centros poblados, y cuando era del caso indicar omisiones o señalar los

cambios aue debían hacerse resoecto a referencias geográficas. Sob'-e los

niano.s de los distritos, las comisiones comunales debían demarcar las zo

nas de «moadronamiento. que representaban la unidad geográfica más pe-

nueña del recuento cpiissI. Para el efecto fueron provistas del folleto "Ins

trucciones para dividir el territorio comunal en zonas de empadronamien

to", aue contiene las nautas que debían seguirse para la ejecución de dos

onerpciones ore-censales básicas: (a) la formación de listas de las entida

des de noblación ñor comunas y distritos, y (b) la determinación, descrip
tiva y gráfica, de las zonas de empadronamiento dentro de cada entidad de

población .

Por entidad de población o centro poblado se entendió todo lugar

poblado constara de uno o un conjunto de edificios y que pudiera ser in

dividualizado expresamente dentro de los distritos que forman la comu

na, ya fuese por su nombre geográfico o particular.

En cuanto a la zona de empadronamiento, las previsiones técnicas

del folleto en mención quedaron claramente establecidas, como se verá

más adelante.

Este procedimiento resultó muy eficaz para los requerimientos ele la

cartografía censal, por tratarse de personal seleccionado y conocedor ade

más de la región en que actuaba, lo que determinó que la cartografía cen

sal se acercase mavormente a la realidad territorial del país a través de la

determinación de las zonas.
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Adiclonalmente se previo la necesidad de la reproducción de los pla

nos para el trabajo de las comisiones comunales, con el objeto de evitar

errores de copia. Para el efecto fue suministrado un "modelo especial", en

papel transparente, con lo cüai se logró lá simplificación del trabajo de

reproducción, por cuanto sobre esta hoja se calcó directamente del plano
de distrito la zona dé empadronamiento, para uso de los empadronadores.

Los trabajos cartográficos han continuado con motivo del III Cen

so Agrícola Ganadero efectuado en el país el 15 de Abril de 1955 . La car

tografía ha sido aplicada, utilizando las múltiples referencias que ya con

tenía y adquiriendo innumerables que corresponden a la estructura terri

torial agraria y ganadera de la república. La labor la realiza ahora el De

partamento de Geografía y Censos, organismo creado con motivo de la

nueva Ley de Estadística, que designó la Dirección General de Estadística

con el nombre de "Servicio Nacional de Estadística y Censos".

Ha correspondido a este nuevo organismo continuar los trabajos

post-censales del XII Censo General de Población y I de Vivienda de 1952

(codificación, perforación, tabulación y publicación de los resultados), le

vantar el III Censo Agrícola Ganadero, lo mismo que deberá preparar y

realizar el Censo Industrial y Comercial que efectuará en breve el Servi

cio Nacional de Estadística y Censos.

La cartografía censal ahora bajo la dirección inmediata del Depar

tamento de Geografía y Censos cuenta al presente con bases más sólidas

para su desarrollo, perfeccionamiento y actualización permanente, ya que

al Servicio Nacional de Estadística y Censos corresponde, por ley, el sumi

nistro al supremo gobierno de los datos de los límites territoriales y las

condiciones indispensables para la creación de nuevas comunas. El Decre

to con Fuerza de Ley N9 325, de 25 de Julio de 1953, establece en su ar

tículo 13, acápite 4, lo siguiente:

"Departamento de Geografía y Censos. Le corresponderá especial-
"

mente a este Departamento, estudiar e informar las modificaciones que
"

hubieran de efectuarse en la división política, administrativa y judicial
"

de la República, y en los límites urbanos de las poblaciones del país, pre-
"

parando los proyectos de Leyes y Decretos sobre estas materias; prepa-
"

rar los planos para el levantamiento de los censos oficiales; informar la
"

formación de Circunscripciones del Registro Civil Nacional, Escuelas Pú-
"

blicas y Retenes, de acuerdo con los resultados de los Censos o Cálculos
"

de Población; recopilar informaciones para formar el Inventario del Pc-
"

tencial Económico de la Nación, y confeccionar el Registro de personas
"

que constituyen fuente de información estadística".

La creación de esta oficina permanente de censos representa una

conquista notoria en la historia censal chilena.

El mantenimiento de un personal experto en labores censales es una

de las aspiraciones más sentidas por la estadística de los países america

nos. A ello confluyen: (a) la necesidad de realizar en forma continuada

el estudio analítico de los resultados censales; (b) la prevención indispen
sable para que los censos no se efectúen de manera improvisada; Ce) la

incorporación y asimilación sistemática de los progresos técnicos y meto

dológicos al acervo de la tradición censal; (d) el mínimo de seguridad in

dispensable para proveer los datos básicos que permitan efectuar con re

lativa seguridad los cálculos de población intercensal; (e) el perfeccio
namiento y actualización de la cartografía, la depuración y ordenación de

los archivos y el aprovechamiento de ciertos funcionarios que se especia
lizan durante el proceso censal. Son éstas en síntesis premisas técnicas de

elemental economía para las futuras operaciones censales.

El incremento de estas tareas de insustituible trascendencia, que
hace que los paises americanos se encuentren actualmente en la etapa de
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interés por la creación de sus organismos permanentes censales, plantea,

junto con la viva atención que debe prestárseles, la perspectiva incluso de

crear oficinas correspondientes, dentro del rodaje de la Estadística Na

cional, en los principales sectores del país más sensibles al carácter de las

precitadas funciones.

4 —DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENSO

a) La Comisión Nacional Directiva.

En cumplimiento del Decreto Supremo N9 1.242, de 11 de Octubre

de 1951 que se deja transcrito, se constituyó la Comisión Nacional Directi

va del Censo, (4 de Noviembre de 1951) de la siguiente manera:

Luis Cárcamo Cantín, Director General de Estadística.

José Pistono Bataglino, Vicepresidente de la Caja de la Habitación

Popular .

Dr. Nacianceno Romero y Ortega, Director General de Sanidad.

Desiderio Bravo Ortiz, Director General del Registro Civil Nacional.

Luis Campos Vásquez, Director General de Correos y Telégrafos.
Adrián Soto Vivanco, Director General de Educación Secundaria.

Humberto Vivanco Mora, Director General de Educación Primaria.

General Carlos Meirelles Gallardo, Representante de las Fuerzas Ar

madas.

Coronel Rodolfo Concha Muñoz, Subdirector del Instituto Geográ

fico Militar.

General (R) Ramón Cañas Montalva, Presidente del Comité Nacio

nal de Geografía, Geodesia y Geofísica.

Dr. Humberto Abrahamsohn Waldauer, Presidente del Comité Na

cional de Estadística Vital y Sanitaria.

Coronel Germán Sáez Vásquez, Representante del Cuerpo de Cara

bineros.

Juan Lascorret Muñoz, Jefe de la Oficina de Presupuesto y Finan

zas de la Dirección General de Estadística.

Carlos Bárrales Escobar, Secretario General del Censo.

La Comisión Directiva estuvo presidida por el Director General de

Estadística. El doctor Alberto Arca Parró formó parte de ella en su cali

dad de Experto Estadístico de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que

colaboraron en la mayoría de los debates los técnicos señores Germán Ihl

y Eduardo Castillo, por el Registro Civil e Identificación Nacional; Eneas

Ponce Moran y Ricardo Michell, por la Caja de Habitación Popular; Re

ne Urbina Verdugo, por la Facultad de Arquitectura; Eduardo Gallegui-

llos Villarroel, por la Corporación de Reconstrucción; Miguel Ángel Pa

rra, por la Dirección General de Correos y Telégrafos, y Carlos Cirera Re

hallo, por la Dirección General de Estadística.

En uso de sus atribuciones la Comisión ejerció funciones técnicas

(aprobación definitiva de la cédula de empadronamiento, etc.), lo mismo

que consultivas, de acuerdo con las materias que fueron llevadas a su con

sideración por el presidente de ella y por el Secretario General del Censo.

Su labor en ambos campos puede considerarse fructuosa para los resulta

dos del Censo, pues aún cuando no se trataba de técnicos propiamente di

chos en el ramo censal, lo eran de sus respectivos servicios o por su auto

ridad prestaban colaboración eficaz, mediante el numeroso personal bajo

sus órdenes en las distintas regiones de nuestro país. Ademas, la Comí-

non Directiva estuvo en todo momento estrechamente ligada al trabajo

úe\ Censo comprobándose el acierto de su elección. Durante el período más
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intenso de las labores preparatorias efectuó sesiones semanales ordinarias,

habiéndose instalado el 14 de Noviembre de 1951 y prolongando sus acti

vidades hasta después de efectuado el levantamiento censal. Dos comi

siones de su seno reforzaron el trabajo de la Secretaría General del Cen

so en funciones muy importantes de ésta, por lo cual el Jefe de Presupues

to, señor Lascorret Muñoz, pudo contar con la cooperación de la Comisión

de Presupuesto y Finanzas, de la que formó parte junto con los señores

Pistono Bataglino, Coronel Concha y Carlos Bárrales, así como el señor

Carlos Reyes Bahamonde,' Jefe de Propaganda del Censo, recibió la cola

boración directiva de la Comisión de Propaganda, compuesta por los se

ñores Bravo Ortiz, Vivanco Mora, General Cañas, Lascorret y la asesoria

técnica del doctor Arca Parró.

b) La Secretaría General.

Para el levantamiento del censo y su correspondiente preparación,
la Dirección General de Estadística tuvo como su órgano ejecutivo a la
Secretaría General del Censo, equivalente al departamento de censos, que
aun no existia. Por este motivo, la Secretaría General fue el resultado de
la adaptación del Departamento Territorio y Población de la Dirección Ge
neral de Estadística a las labores censales que venia desempeñando con

cierta similitud de funciones.

La Secretaría es un órgano de notoria importancia en el que recae
la responsabilidad del levantamiento censal por sus atribuciones ejecuti
vas lo mismo que técnicas, las que cumplió con cerca de 100 empleados
entre personal de planta y técnicos contratados especialmente para la obra
censal .

Sus funciones, lo mismo que las del Secretario General de este or

ganismo, se hallan estipuladas en el Decreto 1.242, anteriormente transcrito.

c) Las Comisiones Provinciales.

Conviene recordar para mejor comprensión de esta organización

censal, que según nuestra división político-administrativa, el territorio del

país se divide en Provincias, éstas en Departamentos, los que se subdividen

en Comunas y éstas a su vez en Distritos.

En cada una de las Provincias actuó una Comisión Provincial del

Censo, siendo por lo tanto veinticinco estos organismos que tuvieron por

función la supervigilancia del cumplimiento del Censo en su respectiva ju
risdicción. Fueron presididas por el Intendente de la Provincia y estuvie

ron compuestas por ciudadanos prestigiosos y conocedores del territorio

provincial .

Específicamente su labor fue la de velar por el funcionamiento sa

tisfactorio de las comisiones comunales del censo. Para cumplir con más

eficacia esta tarea, los Gobernadores actuaron ante las comisiones comu

nales de sus departamentos en calidad de delegados de la respectiva comi

sión provincial. Esta organización facilitó grandemente la observación co

rrecta del desarrollo del trabajo en las comisiones básicas del censo.

IlíSt a

d) Las Comisiones Comunales.

Las Comisiones Comunales revistieron particular importancia ñor

ser las ejecutoras directas del censo. Aún cuando no existe legislación al

respecto, tradicionalmente las Municipalidades atienden al levantamien

to del censo en el territorio de su jurisdicción, debido a que siem

pre se ha considerado tácitamente que dichas corporaciones prestan ayuda
valiosa por el conocimiento de su región y por el contacto permanente con

los habitantes, lo que inspira la confianza necesaria en la realización de
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los censos. Sabido es que de los resultados del censo depende la composi

ción numérica de la Cámara de Diputados y de las Municipalidades. Es

el censo, por este motivo, una actividad eminentemente democrática. A

su levantamiento se incorporan las municipalidades, en la práctica, como

células vivas de la nación y cuerpos de elección popular. La experiencia
ha demostrado que los censos contribuyen a mantener latente en el senti

miento público el deber primordial que tienen las municipalidades de preo

cuparse por el bienestar de sus gobernados. El progreso de la comuna está

íntimamente relacionado con los resultados del censo. Su evaluación de

mográfica, la medición de otros factores de su estructura, hacen que la

compulsión y planificación se presenten lógicamente como necesidad aten

dible por parte de las municipalidades y del interés nacional. En este sen

tido las municipalidades han conseguido, especialmente en los grandes cen

tros urbanos, aprovechar su aporte directo a la obra del Censo para la am

pliación y mejora de las estadísticas municipales.

El número de comisiones comunales que atendió en el país al em

padronamiento censal ascendió a 287, o sea, una por cada comuna. Ade

más fueron múltiples las subcomisiones que actuaron en las regiones

apartadas de las cabeceras comunales, lo mismo que en ciertos centros po

blados de importancia, tales como los grandes minerales de cobre y sali

treras.

Más del 80% de las comisiones comunales habían quedado instala

das para el mes de Noviembre de 1951. Ya desde el 27 de Octubre se hs

bía establecido el primer contacto censal entre la Dirección General de

Estadística y las comunas, con el envío del Reglamento del Censo a los Al

caldes de las municipalidades. La Secretarla General acompañó tal en

vío de una circular de Instrucciones que incluía el procedimiento que de

bía emplearse para constituir de inmediato las comisiones comunales. E!

20% restante quedó instalado en el mes de Diciembre .

e) Los Jefes de Distrito.

Estos debían ser los directores censales en su distrito. Consistían

sus funciones, por lo mismo, en asegurarse de la exactitud en la demarca

ción de las zonas de empadronamiento, corrigiendo los errores o deficien

cias que en estas demarcaciones pudieran presentarse. En el curso del le

vantamiento, estaban obligados a velar por el fiel cumplimiento del tra

bajo del empadronador, cuidando de que no quedaran núcleos de pobla

ción o partes territoriales sin censar. Terminado el empadronamiento, de

bían emprender una tarea complementaria: hacían el resumen del censo

de población de su distrito, por sexo, teniendo como base los resultados

anotados en la cédula. Y finalmente, debían dejar constancia escrita, en

los casos en que hubieren quedado partes sin censar, exponiendo la natu

raleza de las dificultades que los empadronadores habían encontrado en el

cumplimiento de su labor.

El valor específico de estas funciones hizo que los organismos direc

tivos del censo tuviesen especial cuidado en la designación de los Jefes de

Distrito, sobre los cuales reposaba el censo en su labor de levantamiento.

Las Comisiones Comunales fueron instruidas para que la designación de

Jefes de Distrito recayera en personal idóneo, entre cuyas condiciones se

hallaba la de que conocieran perfectamente el territorio en que debían ac

tuar. Los Jefes de Distrito recibieron, además, cursos especiales sobre el

censo, y ellos, a su vez, colaboraron con el grupo de instructores censales

de las comunas en la preparación de empadronadores. De esta manera

quedó asegurada la eficacia de su labor.

El número de jefes de distrito alcanzó en el país a 2.562.
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f) Los Visitadores Zonales.

La tarea de supervigilancia del cumplimiento del plan censal fue

actividad a la que se puso especial acento por parte de las directivas na

cionales del censo. El cumplimiento uniforme del censo, en cuanto a la

aplicación de sus métodos, lo mismo que la necesidad de prevenir retrasos
en el desarrollo del plan censal, hicieron que la Directiva designara Visi

tadores Zonales, cuya misión era la de uniformar procedimientos de tra

bajo y de interpretación de conceptos censales.

g) Los Inspectores Provinciales de Estadística.

Estos funcionarios de planta de la Dirección General de Estadísti

ca, que son veinticinco, uno por cada provincia, tuvieron una labor espe

cífica en la preparación y levantamiento del censo .Se les encomendó la

tarea de supervigilancia del trabajo censal en el territorio de su jurisdic

ción, como asesores de la comisión provincial del censo. Resolvían consul

tas de las comisiones comunales para la mejor interpretación de las orien

taciones censales. Actuaban en las comunas allí donde lo requería el tra

bajo censal, bien por los problemas que se le presentaban a éste o por el

retraso del mismo. Cooperaron con los Inspectores censales en la prepara

ción de empadronadores, y en general, fueron eficaces orientadores de la

tarea censal en el radio de sus provincias.

h) Los Empadronadores

Existe en Chile la costumbre de que los empadronadores presten sus

servicios al censo sin remuneración. El decreto con fuerza de ley N9 325,
de 25 de Julio de 1953, que reglamenta la estadística nacional, establece

en su articulo 23 lo siguiente:

"Para los efectos de la preparación y levantamiento de los censos

oficiales, regionales y nacionales, el Servicio podrá requerir por medio de

la superioridad correspondiente la participación activa de cualquier fun

cionario de organismos fiscales, scmifiscales, de administración autóno

ma, municipales, fuerzas armadas y carabineros".

En las municipalidades, esta disposición engloba a un personal de

administración numeroso y apto por el conocimiento de la región para el

cumplimiento de esta tarea. Aunque en este mismo decreto el supremo

gobierno estipula sanciones para los remisos a cumplir la función, no se

da el caso de que ellas se apliquen. Hay un sentimiento cívico por la em

presa censal, que cubre a todo el pais. Es necesario decir que este ejer

cicio contribuye a educar a la población por el amplio margen de conoci

mientos que un censo trae de suyo.

El XII Censo General de Población y I de Vivienda se hizo con se

senta mil empadronadores, número que fue suficiente para el levanta

miento total.

Los empadronadores fueron elegidos por las comisiones comunales

del censo. Su adiestramiento estuvo a cargo de los órganos directivos a

través de los instructores censales, los inspectores provinciales de esta

dística y los jefes de distrito. Recibían, además, las permanentes instruc

ciones de las propias comisiones comunales, las que hablan a su vez reci-

oido adiestramiento de los instructores censales, de los inspectores provin
ciales de estadística y de los visitadores zonales. Se pudo contar así con

un personal capacitado para el empadronamiento censal, responsable de

ia tarea que se le había encomendado. Debido a la intensa labor a que

fueron sometidos en la etapa preparatoria del censo, los secretarios de las

comisiones comunales fueron bonificados por las directivas nacionales del

censo. Con todo, cuando estos funcionarios debían dedicar varios meses a
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este trabajo, se hizo usual que fuesen pagados con fondos de las propias

municipalidades .

La actividad del empadronador tuvo lugar dentro de la "zona de

empadronamiento", la fracción más pequeña del plan censal, geográfica

mente localizada para que pudiera ser empadronada, a más tardar en el

curso del día. Las zonas de empadronamiento le eran fijadas a cada em

padronador por la comisión comunal, y ellas estaban estructuradas en tal

forma que el máximo de personas que podía empadronar no pasaba de 100.

Esta misma confeccionaba los "croquis de zona" siguiendo las bases de la

cartografía censal. El "croquis de zona" era la guía topográfica de que se

valía el empadronador para su trabajo censal.

Con anterioridad al recuento, los empadronadores recorrían la zo

na que les correspondía censar. Provistos del croquis de zona, establecían

la identidad de las indicaciones estampadas en él, haciendo sobre el terreno

las enmiendas del caso. Esta labor se verificó por lo menos en el 90% del

territorio censal, cinco días antes del censo, o sea, el 19 de Abril. Los res

tantes lo hicieron en los días subsiguientes.
Ya para el 24 de Abril, día del censo, los empadronadores estaban

familiarizados con la zona en que debían actuar. Iban provistos, además,

de la "Hoja de control del empadronamiento", destinada a establecer por

su coordinación con la cédula, la integridad del empadronamiento .

Las medidas para inmovilizar a la población el día del censo no son

empleadas en Chile, por no corresponder a la modalidad del país. Para co

modidad de los habitantes, en determinadas circunstancias, la cédula se

distribuyó a domicilio previamente al levantamiento censal propiamente

dicho, es decir, con unos pocos días de anticipación al censo, los pruden

tes para que no hubiese olvido o pérdida de documentos y hubiese tiem

po, a la vez, de llenar el cuestionario solicitado.

En estos casos el empadronador debía cerciorarse de si el jefe de

familia u otra persona de la vivienda estaba en condiciones de llenar por

í>í mismo la cédula. En los casos en que esto no fuese posible, el empadro

nador tomaba para si la tarea de solicitar los datos llenando correctamen

te la cédula. El día del censo, al verificar la recolección de las cédulas, el

empadronador tenía la oportunidad de revisarlas, completando aque

llas que no lo habían sido o solicitando las aclaraciones del caso en las omi

siones o errores que pudieran presentarse, lo mismo que en las situaciones

en que la persona fuese remisa a contestar a la encuesta.

La "Hoja de control del empadronamiento" puso en evidencia su

utilidad en los objetivos siguientes: (1) establecer el orden seguido por el

empadronador en el recorrido de su zona para el empadronamiento de la

población y la vivienda; (2) servir para la comprobación de la totalidad

del empadronamiento en cuanto a la inclusión de todas las unidades de

edificios y viviendas de la zona; (3) conocer el número y tipo de los edi

ficios de la zona, inclusive los usados para fines distintos a la habitación,

y (4). obtener rápidamente un resumen preliminar de los resultados del

censo de población y del número de unidades de edificios y viviendas de

la zona.

El conjunto de estas medidas tendía a reducir al mínimo el margen

de error.

5.—.SIMULTANEIDAD DE LOS CENSOS

Los censos de población y vivienda fueron levantados simultánea

mente. El concepto de "familia censal" establecía de hecho esta unión

íntima. Por "familia censal" se entendió el conjunto de personas, general

mente vinculadas por parentesco, que hacen vida en común, bajo un mis

mo techo. El jefe de familia, los parientes que viven con él, o que partici

pan de esta vida en común por razón de trabajo, los empleados domésti-
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eos, los allegados, constituían para los efectos del censo la familia censal.

Quedaban incluidas las personas que habian alojado la noche anterior a!

censo en la vivienda, aun cuando ésta no fuera su residencia habitual, de

bido a que el recuento se refería al censo de facto, o sea, a los habitantes

en el sitio en que pernoctaron en la noche anterior al 24 de Abril. Ade

más, en el concepto de "familia censal" entraron también las personas que

comparten las piezas ocupadas por la familia o que disponen de piezas se

paradas en la misma vivienda, pero que toman sus comidas con la fami

lia. Los pensionistas quedaron incluidos en esta última categoría, siem

pre que no pasaran de cinco. Las personas que vivían solas y los inquili-
nos que ocupan piezas separadas en la vivienda, pero que no comparten
las comidas de la familia, fueron consideradas, independientemente de su

número, como familias censales por si mismas.

No se incluyeron como miembros de la "familia censal" los parien
tes u otras personas que habitualmente conviven con la familia, pero que

estuvieron ausentes desde antes de las doce de la noche del 23 de Abril.

Si alguna de esas personas, sin embargo, salió después de esta hora o pasó
la noche fuera de la vivienda, por razón de trabajo nocturno o por cual

quier otra causa, se la empadronó como miembro de la "familia censal".

En cuanto dice relación al "grupo no familiar", la simultaneidad del

empadronamiento de población y vivienda tuvo efecto igualmente. Por

"grupo no familiar" se tuvo el conjunto de personas que viven sin consti

tuir "familia censal", pero que hacen vida en común, por causas de sa

lud, instrucción, trabajo, reclusión o por razones religiosas, militares u

otras .

Los hospitales, colegios, campamentos, cárceles, conventos, hoteles,

cuarteles u otras unidades de este carácter, constituyeron, pues, para los

efectos del censo de población, el "grupo no familiar". Por vivienda se en

tendió el recinto habitado por una "familia censal" o por un "grupo no

familiar". Podía ser una pieza o un conjunto de piezas destinadas para

habitación, siempre que estuviesen provistas de entrada independiente o

facilidades de cocina propia, o ambos requisitos a la vez. Por edificio, aun

que no se trataba de un censo de este carácter, se señaló toda construc

ción, cualquiera que sea su importancia, su material o destino, sirviera o

no de habitación. Podría estar destinado a fines industriales, comercia

les u otros que no fueran los de vivienda. El edificio podía estar por ter

minarse o en reparaciones, pero también podía estar destinado a vivien

da y contener varias viviendas o una sola. En este último caso, la vivien

da coincidía con el edificio.

6—LOS PRE-CENSOS

Con el fin de ubicar y enumerar la vivienda y adiestrar al personal

en la localización de las zonas, se realizaron pre-censos de vivienda, en cen

tros poblados de tipo urbano. Entre estos recuentos merece citarse el que

tuvo lugar en la segunda semana de Enero (1952) en las comunas de la

provincia de Santiago. Entre los que se hicieron en ciudades importantes,

son mencionables también los de Concepción y Valparaíso.

Las comisiones comunales dirigieron la encuesta. Para esta labor

fueron utilizados tres tipos de formularios: uno especial, que contenía: (a)

ubicación; (b) destinación y número de las viviendas por distritos, y (c)

número de habitantes por vivienda. El segundo, complementario del pri

mero, distinguido con si nombre de "Cuadro 1", especificaba: (a) nombre

y categoría de la entidad (ciudad, pueblo, aldea, caserío, fundo, etc.); (b)

número de zonas por distritos y (c) número de edificios y viviendas den

tro de cada zona. El tercero, complementario a su vez de los anteriores,

señalado como "Cuadro 2", abarcaba: (a) límites territoriales de zona
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por distritos, y (b) número de edificios y viviendas, según esos límites te

rritoriales .

En los pre-censos se utilizaron asimismo dos tipos de material de re

ferencia: (a) la lista de entidades de población, según el censo de 1940,

lo que permitió la confrontación con la realidad actual y (b) los roles de

avalúo de Impuestos Internos para esa misma confrontación, lo mismo que

para evitar omisiones.

Los resultados'^ de esta tarea pueden considerarse satisfactorios, ya

que se lograron los siguientes objetivos, que las Comisiones Comunales

cumplieron debidamente: (1) fueron ubicadas en los planos de los distri

tos las entidades de población: (2) se determinaron las zonas de empadro

namiento, por los siguientes conceptos: (a) límites; (b) localización por

accidentes de terreno, deslinde de propiedades, calles, esteros, cordones de

cerros, ríos, canales de riego u otros signos de referencia; (3) distinción

clara de la zona con otras adyacentes; (4) conocimiento de las distancias

dentro de la zona; (5) densidad de población, y (6) tamaño de la zona, de

modo que pudiera recorrerse por un solo empadronador en el día del censo.

Los límites de las entidades de población debían coincidir con el con

tenido de la encuesta (habitantes y viviendas por ubicación, de una par

te, y por límites territoriales, de otra), lo que sirvió para comprobación de

la exactitud del trabajo, y para evitar duplicidad u omisión de fracciones

territoriales .

Estas labores de prueba sirvieron también como una de las bases que

se tuvieron en cuenta para el cálculo del número de empadronadores que

requería el recuento censal en todo el país.
Los pre-censos permitieron el adiestramiento de personal, la prepa

ración de la ciudadanía para la obra del censo y la no menos importante

de la colaboración de las instituciones nacionales a ese mismo propósito .

Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas (marina y ejército) se distinguie
ron en estas jornadas preparatorias del censo.

7,—LA ZONA

La Zona fue la división básica censal del país, Constituye la fracción

territorial más pequeña del censo. Ella se trazó sobre el propio esquema

de la división territorial del país. Dentro de las provincias, que se dividen

en Departamentos, Comunas y Distritos, el plan censal desplegó su propio

esquema de Zonas. El distrito, la célula de la formación comunal, y el te

rritorio más pequeño de la división del país, sirvió de centro básico para

la creación de la Zona . Cada distrito fue sub-dividido en Zonas de empa

dronamiento, tantas como fuese su extensión. La dimensión de la Zona

atendía a dos conceptos: (a) que fuese para el trabajo de un solo empa

dronador, y (b) que éste pudiera realizar su función en un solo día (en el

día del censo). La comuna quedó completamente abarcada por la red de

Zonas de empadronamiento, trazada sobre sus distritos. Los distritos que

daron cruzados por Zonas completas. Ninguna Zona sobrepasó el límite

de su distrito, para invadir un distrito colindante o vecino . Se tuvo el cui

dado de que ninguna vivienda perteneciera a dos Zonas a la vez.

En las áreas rurales, en que la dispersión de las viviendas es gran

de, el tamaño de la Zona se determinó por los factores de distancia y de

tiempo. Esta situación es extrema en las regiones desérticas y en los sec

tores cordilleranos. En las áreas de gran aglomeración, la Zona adquirió

un tamaño proporcional, de acuerdo con la agrupación de las viviendas y

la densidad de población.

En las ciudades, la manzana o parte de ella fue elegida como la Zo

na. Cuando el número de viviendas era muy grande, la manzana fue divi

dida en dos o más Zonas. En ciudades como Santiago, Concepción, Val

paraíso, Viña del Mar, etc .

,
se presentó el caso de que un solo edificio pu-
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do constituir por sí mismo una Zona, y a veces dos y más. Ello era lógico,

por el número de viviendas que contienen los grandes edificios de depar

tamentos, los colectivos, los conventillos y otros de la misma naturaleza.

La vivienda de la "familia censal" fue caracterizada por: (1) casa

unifamiliar (casa de cité, de pasaje, bungalow, chalet); (2) departamento
o pieza (sólo pieza completa); (3) departamento en edificio; (4) pieza de

conventillo; (5) rancho, ruca, choza; (6) vivienda callampa; (7) vivienda

provisoria (mejora, casa de emergencia); (8) casa de temporada (refugio,

etc.).
Cada vivienda del "grupo no familiar" fue considerada como una

sola Zona de empadronamiento (Reglamento del Censo, Art. 36). Este ti

po de vivienda, perfectamente determinado por su naturaleza, su ubica

ción y destino, comprendía: (1) hotel; (2) residencial o pensión; (3) in

ternado; (4) convento o monasterio; (5) hospital, clínica, sanatorio, open-

door, casa de socorro, etcr); (6) cuartel (militar o de carabineros); (7)

cárcel, penitenciaría, reformatorio, etc.; (8) campamento (pieza de sol

tero, mediagua de fundo, buque de campamento, campamento de gitanos,

etc.); (9) buque de la armada; (10) buque mercante; (11) otras embar

caciones (lanchones, chatas, pontones, yates, veleros, diques, etc.); (12)

hospederías; (13) otros (estación meteorológica, estación de radio, carpa,

faro, bocamina, cueva, etc.).
En las viviendas del "grupo no familiar" podía darse el caso de la

presencia de "familias censales", lo que fue claramente determinado para

los efectos del censo.

Las viviendas del "grupo no familiar" fueron encomendadas, para

el empadronamiento, a quienes ejercían en ellas la rectoría del estableci

miento. Lo.s comandantes, jefes, directores o administradores de tales uni

dades, por el propio conocimiento y la responsabilidad sobre las mismas,

cumplieron en ellas las funciones de Jefes del Censo, dirigiendo el dili-

genciamiento de la encuesta censal.

Allí donde se ejercían funciones de movilidad ciudadana (ramos ma

rítimo, ferroviario, aéreo, etc.),. las Comi.sione.s Comunales fueron encar

gadas del empadronamiento, lo mismo que del correspondiente a la pobla

ción que no alojó en ninguna parte la noche del 23 de Abril de 1952.

El buque que se encontrara fondeado o navegando en aguas territo

riales chilenas la noche anterior al censo, fue considerado como una Zo

na censal. Los trenes y aviones que transportaron pasajeros esa misma

noche, quedaron constituidos, igualmente, cada uno como una Zona censal.

En cuanto a las reducciones indígenas, que constituyen "Zonas es

peciales" de empadronamiento, éste se hizo por las Comisiones Comunales

de aquellas regiones en que existe tal forma de centres poblados y cíe agru

paciones de la vivienda.

8 —LA CÉDULA

El proyecto definitivo de cédula, aprobado por la Comisión Directi

va y sometido a prueba en los numerosos pre-censos, incluye en una sola

hoja el censo de población y el censo de vivienda. Fue confeccionado pa

ra servir simultáneamente al empadronamiento de la "familia censal" y

del "grupo no familiar". La cara principal de la hoja está destinada al

cuestionario O.e población y vivienda; en el respaldo se anotan las instruc

ciones básicas para que las respuestas sean correctas.

La encuesta está dividida en tres partes indicadas por las secciones

A, B y C, la primera destinada a la ubicación geográfica, la segunda a ias

preguntas sobre población, y la tercera a las relativas a la vivienda.

En el encabezamiento de la cédula va la sección de la ubicación geo

gráfica (Sección A) . Incluye tres informaciones básicas que sirven lo mis

mo para el censo de población que para el de vivienda:
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(1) dirección domiciliaria de la "familia censal" o del "grupo no

familiar";

(2) número de la cédula, y

(3) nombre del empadronador. La dirección domiciliaria abarca:

(a) lugar o localidad (entidad de población);

(b) provincia;

(c) departamento;

(d) comuna;

(e) distrito, y

(f) especificación de la zona, según sea ésta, urbana o rural.

El número de la la cédula va acompañado de la discriminación:

(a) "familia censal",o

(b) "grupo no familiar".

En cuanto al nombre de quienes intervinieron en el empadronamien

to, incluye:

(a) el nombre del empadronador y del jefe de distrito, y

(b) la dirección domiciliaria de ambos.

La parte destinada al cuestionario del censo de población. (Sec

ción B) engloba tres conceptos especiales:

(1) características biológicas y sociales;

(2) características educacionales, y

(3) características económicas de la población. El primero averi

gua el nexo con el jefe de familia, el estado civil, la nacionalidad

y el lugar de nacimiento; el segundo, el alfabetismo, la clase de

instrucción (incluyendo instrucción militar) y la asistencia es

colar, y el tercero, la categoría económica, la clasificación de la

población por activa e inactiva, la ocupación habitual, la ra

ma de actividad económica y la posición ocupacional.

El conjunto del cuestionario alcanza a diez y siete preguntas. En el

censo de 1940, la cédula tuvo veintidós preguntas .La reducción fue logra

da sin perder de vista la naturaleza nacional del censo ni lo fundamental

de las recomendaciones de COTA, para propender a la comparabilidad de

los resultados censales con los demás países de América.

Las preguntas están numeradas de 1 hasta 17. Debajo de cada pre

gunta, a manera de guia, van consignadas en resumen las instrucciones

básicas para su diligenciamiento correcto.

La encuesta total es la siguiente:

(1) nombre y apellido;

(2) parentesco o relación;

(3) sexo;

(4) edad (los menores de un año en meses);

(5) estado civil;

(6) nacionalidad;

(7) lugar de nacimiento;

(8) religión;

(9) instrucción (sabe leer si o no);

(10) clase de instrucción (último curso aprobado);

(11) asistencia escolar (6 años y más);

(12) instrucción militar;

(13) defectos físicos (ciegos y sordomudos);
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(14) categoría económica;
(15) ocupación habitual;
(16) rama de actividad económica, y

(17) posición ocupacional.

La fraccción relativa a la vivienda (Sección C), colocada en la parte
inferior de la cédula, reúne tres conceptos básicos: (1) allegar anteceden

tes estadísticos censales que sirvan al estudio y solución de los problemas
de la vivienda en Chile; (2) enumerar la vivienda por su cantidad y cali

dad, según su localización, y (3) reducir las preguntas a la situación de la

vivienda, o sea, a hechos concretos, de modo que en gran parte se referían

a respuestas pre-establecidas, lo que facilitó notablemente la encuesta.

El cuestionario fue reduciío a diez preguntas básicas que dieron sa

tisfacción a estos propósitos. Estas preguntas, igualmente numeradas, son

¡a..-, siguientes:

(1) categoría de la vivienda (tipo de vivienda);

(2) piezas destinadas a la habitación dentro de la vivienda;

(3) número de camas;

(4) material predominante en la construcción (muros, techos, pi

sos);

(5) abastecimiento de agua;

(6) servicio sanitario;

(7) alumbrado;

(8) cocina;

(9) tenencia, y

(10) arriendo mensual.

La cédula cumplió su objetivo. Todas las preguntas fueron respon

didas, comprobándose que fueron formuladas en un lenguaje comprensi
ble para la gran mayoría de las personas. Tanto en la revisión como en

la codificación no fue difícil, en los casos dudosos, corregir errores a tra

vés de la relación existente entre unas respuestas y otras que se comple
mentan o excluyen.

9—EL CONCEPTO DE URBANO Y RURAL

Para los efectos del censo se entendió por área urbana del país: (a)

acuella que está integrada por los centros poblados de cierta importancia

demográfica y administrativa, generalmente cabeceras de comunas; (b)
los centros poblados que sin tener categoría de ciudad o pueblo cuentan

con servicios públicos o municipales suficientes p-ara darles, funcionalmen-

te, características urbanas, y (c) a causa de no haberse establecido la di

ferenciación de las llamadas "zonas rurales no agrícolas", algunos mine

rales y centros industriales de esas zonas, que cuentan con los menciona

dos servicios públicos (Chuquicamata, María Elena, Pedro de Valdivia, Ss-

well y Victoria) . Por oposición, el área rural fue aquella de los centros po

blados que carecen de dichos servicios, cuya población depende fundamen

talmente de la producción primaria.

10 —CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

DE LA POBLACIÓN

a) Las características económicas.

Las características económicas de la población, como se ha dicho.

se reunieron en cuatro preguntas interdependientes: (a) categoría econó-
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mica; (b) ocupación habitual; (3) rama de actividad económica, y (d) po

sición ocupacional.

Los conceptos que se tuvieron para cada una de ellas son los siguien

tes: 1.—Categoría: Se entendió por tal, la situación o calificación de la

persona censada como económicamente activa o inactiva. 2.— Ocupación
habitual: El nombre o especificación del oficio, profesión, arte, ocupación
o el de su actividad económica habitual, cualquiera que fuese. En los ca

sos en que la persona censada ejercía más de una ocupación, debía seña

lar únicamente la principal, según dos criterios: (a) el de tiempo emplea

do, y (b) el rendimiento económico. 3.—Rama de la actividad económica:

La clase de establecimiento en que la persona censada estaba trabajando
en el momento del censo o en el que trabajó antes de quedar cesante. El

establecimiento podía ser una industria, un negocio, un mineral o mina,

una empresa, un fundo, etc .

, pero siempre se debía indicar como rama de

actividad económica, y no con el nombre comercial o administrativo de!

centro de trabajo. 4.—Posición Ocupacional: Es la situación de la persona

empadronada con relación a su ocupación principal, según sea empleador,

trabajador por cuenta propia, empleado, obrero, empleado doméstico o fa

miliar no remunerado (pariente colaborador).

Por empleador se entendió la persona natural o jurídica que tiene a

su cargo por cuenta propia la explotación de una entidad económica en la

que trabajan obreros o empleados, cualquiera que sea su número. El em

pleador puede ser el único dueño o ser socio. El jefe de familia no entró

en la categoría de empleador por el sólo hecho de ocupar empleados do

mésticos. El trabajador por cuenta propia es la persona censada que tra

baja sola o asociada con otras personas, pero que no tiene empleados ni

obreros a su servicio y no depende de ningún patrón. El familiar sin suel

do que trabaja como colaborador en una faena económica, de cualquier
naturaleza o importancia, es aquel que ayuda a un pariente en su activi

dad económica sin recibir remuneración en dinero o especies. En este ca

so, las prestaciones por razones de parentesco no se consideraron sueldo

o salario, y por lo tanto, quién estuvo en estas condiciones no fue conside

rado como empleado ni como obrero.

b) La población activa e inactiva.

Se definió como población económicamente activa aquella constitui

da por personas de uno y otro sexo que ejercían una actividad económica

(trabajo, ocupación, profesión, oficio, etc.), que producía bienes o servi

cios en el momento del censo. La calificación de activa se refería a la ac

tividad económica fundamental corrientemente remunerada, con cuyo pro

ducto en dinero o en especies la persona atiende a la satisfacción de sus

necesidades v a las de quienes dependen directamente de ella. Esta depen
dencia económica podía ser por vínculos de carácter legal o simplemente
moral e indirectamente por los lazos establecidos dentro de la sociedad

rjolíticamente constituida.

Por población económicamente inactiva fue indicada aquella que

por razones de orden biológico y social carece de la capacidad necesaria

para ejercer una actividad económica, por cuya causa sus necesidades in

dividuales (alimentación, habitación, educación, etc.), son satisfechas por

otras personas, parientes o no, de las cuales dependen y en subsidio, per
el Estado.

En Chile el limite inferior de la población activa, en ciertos aspec

tos legales del trabajo, es la edad de los catorce años, ciclo básico en el

que termina la obligatoriedad de la educación primaria. En :?. práctica el

empadronamiento registró igualmente a las personas menores de esa edac'

que ejercen determinadas actividades económicas (casos que habitualmen-
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te son más frecuentes en la agricultura), siempre que recibieran remune

ración durante cierto período del año. El límite superior, para la denomi

nación dé población activa, generalmente es aquel señalado para la jubi

la ción o retiro.

Las personas dedicadas a quehaceres del hogar y los estudiantes fi

guraron dentro de la población inactiva, con la única excepción de aquellas
cuotas de esta población que ejercen, además, una ocupación remunera

da como medio de arbitrar una ayuda económica para ellas o para las

personas que están bajo su dependencia, caso en el cual entraron a formar

parte de la población activa. Los desocupados o cesantes, que en el cen

so de 1940 fueron incluidos dentro de la población inactiva, quedaron in

corporados ahora a la población activa, merced a la interpretación hecha

por los organismos internacionales especializados, a consecuencia de que

su alejamiento del trabajo se supone momentáneo o transitorio. Debido

a que existe igual recomendación para incluir en la población activa a las

personas que buscan trabajo por primera vez, se consideró que, a pesar de

que parece más acorde con las características chilenas agregarlas a la po

blación inactiva, por la índole económica del pais, no habrá dificultades

para su inclusión dentro.de la población activa, siempre que se las acom

pañe de su especificación concreta.

De esta manera la población inactiva, según la categoría quedó de

terminada por: (a) quehaceres del hogar; (b) estudiantes; (c) rentistas;

(d) jubilados; (e) inválidos y presos, y (f) niños y ancianos, y para algu
nos estudios, los que buscan trabajo por primera vez.

11—PREPARACIÓN DEL PERSONAL

Los organismos directivos del censo debían atender a la preparación
del personal que iba a poner en práctica las normas del plan censal en las

comunas, en la esfera del empadronamiento. Para cumplir esta misión

fueron instruidos por la oficina central del censo (Comisión Directiva y
Secretaría General) los inspectores provinciales de Estadística, los visita
dores zonales y los jefes de propaganda censal en las comunas. Las comi

siones comunales designaron a su vez los grupos de instructores, los que
fueron encargados del adiestramiento de empadronadores. Estos grupos
de instructores capacitaron a los jefes de distrito, a quienes correspondió

supervigilar la aplicación correcta del plan que los empadronadores de

bían cumplir en las zonas de su jurisdicción. El material básico que sirvió

para la instrucción fue de tres tipos: (a) el Manual del Empadronador;
(b) las Pautas básicas y Calendario del Levantamiento Censal; y (c) !a

Cédula' Especial para el entrenamiento de empadronadores .

Para atender al perfeccionamiento de la preparación del personal
se creó el Instituto Censal, que tuvo por objeto dar las últimas normas,

por medio de breves cursos e instrucciones, a los directores del censo en

las provincias. Con el obj-eto de cumplir este propósito, el Instituto Cen

sal se reunió en Santiago, durante seis días de la primera quincena de

Marzo de 1952. Lo integraban los inspectores provinciales del censo. El

plan de trabajo desarrollado incluía: (a) instrucción al personal directi

vo del censo; (b) balance de la etapr, preparatoria cumplida; (c) estudio

y acepción de Irs medidas conducentes al levantamiento censal; (d) aná

lisis del fundamento técnico de los cuestionarios y documentos del plan
censa!, lo mismo que de las pautas para su aplicación, y (e) uniformidad

del procedimiento de la operación censal en todo el país.
La exposición de las materias citadas estuvo a cargo de los señores

Luis Cárcamo Cautín, Carlos Bárrales, Alberto Arca Parró, Humberto

Abrahamsohn Waldauer y Ornar Rojas.
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Cursos efectuados a los funcionarios que se hicieron cargo de las asesorías

provinciales .

El doctor Alberto Arca Parró, quien había colaborado en calidad de

Experto Estadístico de las Naciones Unida; en las tareas del Instituto, di

ce en informe a este organismo sobre los resultados de las labores que se

llevaron a cabo:

"Por la actitud siempre entusiasta y cooperativa de los funcionarios
"

regionales que participaron en el Instituto; por la oportunidad que se

"

tuvo para el debido esclarecimiento de distintas cuestiones de impor-
"

tancia técnica y, sobre todo, por la experiencia docente que adquirieron,
"

quienes, a corto plazo, habían de capacitar a los jefes de empadrona-
"

miento en sus respectivas jurisdicciones, considero que los resultados
"

fueron francamente satisfactorios y alentadores. Prueba de ello es la
"

forma eficiente en que dichos funcionarios, más tarde, seleccionaron y
"

prepararon a sus colaboradores inmediatos, para que éstos, a su vez, ca-

"

pacitaran a los empadronadores".

Clausurados los trabajos del Instituto, el personal directivo que ha

bía asistido a ellos tuvo la misión de llevar el espíritu del Instituto a to

do el organismo censal. Reuniones similares a las del Instituto fueron

efectuadas, en cumplimiento de esta disposición, en las capitales de las

provincias, lo mismo que en la mayoría de las comunas. La preparación
del personal de instrucción y la capacitación del numeroso que debía in

tervenir en las tareas directivas y el empadronamiento censal, recibieron
de esta manera su impulso definitivo, asegurando la bondad del levanta

miento.

A mayor abundancia la Secretaría General capacitó, mediante cursos

especiales, a más de 40 funcionarios de la Dirección General de Estadística.

A ellos fue encargada, principalmente, la labor de instrucción de los Em

padronadores de las Comunas de Santiago y sus alrededores.
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12—MANUAL DEL EMPADRONADOR

Las normas adoptadas en el plan censal fueron reunidas y expues

tas en forma sencilla y fácilmente comprensible en un manual, destina
do a orientar a los empadronadores en su labor. En la práctica, este Ma

nual fue la guía para el personal del censo, desde las esferas directivas de

él en las provincias, hasta las comisiones comunales, jefes de distrito y

empadronadores. Sirvió de texto a los instructores del censo, contribuyó
a la propaganda entre la población sobre los propósitos y fundamentos del

mismo y fue un instrumento apreciable para establecer la unidad de cri

terio en todo el país, en cuanto al levantamiento censal. Fue asimismo el

t.e_xto de consulta para resolver rápidamente, sobre la marcha del traba

jo, innumerables problemas y dudas durante la etapa preparatoria del

censo.

Este manual, del que se imprimieron y distribuyeron ochenta mil

ejemplares, consta de sesenta y cuatro páginas y diez ilustraciones gráfi
cas e incluye nueve capítulos, el primero de los cuales está destinado a su

ministrar una explicación básica de la importancia que tienen los censos

en la vida de una nación y lleva por título, Porqué y para qué se hacen los

Censos; el" segundo, referente a la Organización Censal, presenta toda la

estructura que fue estudiada para asegurar el levantamiento censal; en

el tercero se explican las funciones que corresponde llevar a término al em

padronador; el cuarto se detiene en la especificación de las instrucciones

generales para el levantamiento del censo; el quinto se destina a destacar

las características de la entrevista para el empadronamiento; el sexto sir

ve de complemento al anterior y se relaciona con el procedimiento que

debía seguirse para el empadronamiento de la población y de la vivienda;
en el séptimo se incluye una explicación de los principales documentos

censales; en el octavo se suministran las instrucciones especiales para la

anotación correcta de los datos en la cédula, y el noveno determina los

procedimientos que debían adoptarse terminado el empadronamiento de

la población.

13—CÉDULA ESPECIAL

La Cédula Especial es un. dosvasierto ccmolemesitario que también

sirvió ¿3 base a la misión de los instructores del censo . Iba destinada a

servir de modelo previo en el entrenamiento de los empadronadores. Es

una cédula común y corriente, pero marcada con una faja distintiva con

el objeto 03 circunscribirla a .su función específica de adiestramiento. En

la práctica este modelo contribuyó a familiarizar a los empadronadores
con la cédula, el manejo de ésta y la interpretación correcta de las pre

guntas contenidas en la encuesta censal.

14—PAUTAS BÁSICAS Y CALENDARIO DEL LEVANTAMIENTO

CENSAL

Este folleto debe considerarse como uno de los materiales básicos

más importantes, junto con el Manual, para la tarea que realizaron los

instructores censales. Circuló profusamente, en número cercano a los

ochenta mil ejemplares, a través de todo el organismo censal, desde el per
sonal dirigente hasta el de empadronadores. Al lado de las normas bási

cas para la preparación, selección y distribución de los empadronadores y

participación del personal dirigente en el levantamiento, se establece el

calendario que debe regir en estas tareas y se consignan las disposiciones
que deben cumplirse el día del Censo, lo mismo que los procedimientos in
mediatamente posteriores a éste.

El folleto consta de diez y siete títulos: (1) normas para la desig-
*
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nación de empadronadores; (2) directivas sobre la preparación de empa

dronadores; (3) manera de formar los instructores censales en la comu

na; (4) forma de la participación especial de profesionales; (5) tipo de

instrucción que deben recibir los empadronadores; (6) manejo correcto

del Manual «el Empadronador; (7) procedimiento para la asignación de

zonas de empadronamiento; (8) formas y fechas de convocatoria a los

empadronadores; (9) normas sobre la participación de los inspectores pro

vinciales del censo en el levantamiento censal; (10) análisis de las dispo

siciones reglamentarias de orden legal para el empadronamiento de la po

blación; (11) obligaciones de los funcionarios del censo en relación con

el Manual del Empadronador; (12) especificación de los casos de "empa

dronamiento especial"; (12) grupo no familiar, reducciones indígenas, po
blación móvil, etc.); (13) reglas que deben seguirse para la entrega del

equipo censal (documentos censales) a los empadronadores y para la fi

jación del calendario del levantamiento censal; (14) instrucción sobre la

campaña de divulgación censal; (15) normas sobre el funcionamiento de

las oficinas del censo en las comunas; (16) procedimientos que deben re

gir para la devolución de las cédulas ya diligenciadas (y demás documen

tos) a las comisiones comunales del censo, y (17) reglas que deben ser

aplicadas en la revisión de las céo'ulas por las comisiones comunales del

censo y en la centralización del material censal en las oficinas de la Se

cretaría General.

15—LA PROPAGANDA CENSAL

El plan de propaganda censal, aprobado por la Comisión Directiva,

dividió sus actividades en tres grandes sectores: (a) la prensa; (b) la ra

dio, y (c) el cine. A ello se agregó el sistema de propaganda gráfica y escri

ta (afiches, letreros, volantes, etc.). El plan preveía asimismo, la cola

boración de la tribuna, la cátedra, el profesorado de la instrucción prima

ria, los redactores de prensa, los artistas y dibujantes, la aviación, etc.

De esta manera, los medios de difusión oral, escrita y gráfica fueron em

pleados para despertar en la población la conciencia dé la importancia de!

censo.

En el mes de Noviembre c"e 1S51 el plan empezó a ser aplicado en

forma metódica. No habiendo sido posible elegir el mes de Noviembre pa

ra la fecha del censo, como habitualmente se hace en nuestro país, se to

mó el mes de Abril debido a que para entonces finaliza el movimiento de

población que se produce durante el verano; además, para cumplir el le

vantamiento censal dentro del plazo máximo fijado por el programa del

censo ce las Américas., no se creyó aconsejable demorarlo hasta Noviem

bre de 1952. A estas razones venía a agregarse otra de no menor importan

cia, pues en Septiembre de ese mismo año iban a efectuarse las eleccio

nes para Presidente de la República, coyuntura poca propicia para la rea

lización de un censo, Incluso por el aspecto de la propaganda de éste. En

tales circunstancias la propaganda censal debió cumplir su misión en un

término de cinco meses escasos.

El plan se desarrolló en forma gradual, creciendo en intensidad a

medida que la etapa prenaratoria avanzaba y se hacía más próxima la fe

cha del empadronamiento.

a) Prensa.

Se mantuvo al país al corriente de las tareas que se estaban cum

pliendo por medio de noticias, informaciones, artículos, comentarios, en

cuestas y otras formas de la actividad periodística. Las entrevistas con

personas destacadas de la vida nacional sobre la importancia del censo y

de aspectos específicos de éste, ocuparon preferente atención en el desarro-
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lio del plan. Por su parte, la prensa ejerció un papel de primer orden en

la divulgación de la obra del censo. Fueron numerosos los editoriales de

los diarios más importantes sobre el censo, algunos de ellos de señalada

trascendencia por su calidad técnica o su agudo análisis, todos suscritos

por caracterizados exponentes del periodismo nacional. Destacados cola

boradores de la prensa mantuvieron viva la atención del público en comen

tarios atrayentes sobre los más variados factores del censo. El día del em

padronamiento, los diarios del país, en su gran mayoría, publicaron una

reproducción de la cédula, la que debia usarse en los casos fortuitos en que
no fuera recibida por los ciudadanos.

b) Radio.

La radiodifusión constituyó un medio de propaganda muy eficaz,

que contribuyó a difundir las diferentes facetas del trabajo preparatorio
del censo en aquellos lugares donde la penetración de la prensa o de la

propaganda escrita es menos posible. La intensificación de los progra
mas empezó el primero de Abril. Las cortas frases radiales, transmitidas

por todas las emisoras, dieron a éstos aspecto muy vivo. Las grabaciones
ocuparen señalasla importancia . Las había de dos clases: las que recogían
entrevistas, exposiciones, declaraciones, etc., de representantes destaca

dos de !a actividad nacional, y los micro-programas teatrales. Escenas de

la vida nacional, del folklore, de los usos y costumbres del pueblo, estre

chamente relacionadas al censo, fueron transmitidas por estos "micro-pro
gramas".

Los libretos eran preparados por personal especializado de la Comi

sión Directiva. La escenificación radial y la representación correspondie
ron al grupo del Teatro Experimental de la Universidad de Chile.

c) Cine.

La labor realizada por medio de la pantalla no fue menos intensa.

Esta fue de tres órdenes: (1) por medio del film; (2) del corto cinemato

gráfico; (3) de diaposir.ivos a colores. Fue realizado el film documental

Chile y su pueblo, que reveló al país el crecimiento de la población a tra

vés de los censos efectuados. Se presentaron en él los diferentes períodos

de la evolución social, política y económica de la república, haciéndose pa

tente el progreso alcanzado. Roles y escenas típicas de nuestros campos

y ciudades sirvieron para darle a la realización del guión vivo y atrayen-
te colorido. La representación de los papeles estuvo a cargo del grupo del

Teatro Experimental de la Universidad de Chile. La filmación correspon

dió al Departamento Foto-Cinematográfico de la misma Universidad. La

exhibición del film cubrió ia etapa preparatoria censal. En Santiago el

estreno fue objeto de la reunión de las más altas dignidades del país, em

pezando por el Presidente de la República y altas autoridades civiles y mi

litares. La presentación fue hecha por cl Director de la Dirección Gene-

rrj de Estadística. Se hicieron tres copias de la película que fue repetida

mente exhibida en las pantallas de los teatros del Norte, el Centro y Sur

de! peas.

Los cortos cinematográficos destacaban escenas de la vida de! pue

blo alusivas al censo. Los diapositivos a colores, algunos Ilustrados, ten-

fian a fijar en frases breves la importancia del censo para el progreso

nacional y su valor eminentemente patriótico.

d) Los afiches.

Fueron empleados para el censo cinco tipos de afiches para propa

ganda mural; tres alusivos al censo de población y dos al censo de la vi-
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vienda. En conjunto, estos afiches alcanzaron una edición de doscientos
mil ejemplares. Su fijación fue objete de una distribución racional, dejan
do el peso específico de ellos para las regiones campesinas, donde la pro

paganda gráfica es de suyo más efectiva.

Se trataba de afiches a cuatro y cinco colores, con breves leyendas
sobre el censo, de las que las principales tendían a grabar en la mente la

fecha del empadronamiento y la utilidad práctica del Censo .

Los afiches fueron seleccionados por concurso. Concurrieron a éste

cien artistas, entre nacionales y extranjeros. Un jurado compuesto pol
los señores José Perotti, Isaías Cabezón, Marcos Bontá, en representación
de la Universidad de Chile; Julio Araneda y Carlos Reyes, por la Direc

ción General de Estadística y Fernando Ibarra y Luis Oviedo, por los con

cursantes, adjudicó los premios establecidos, según el siguiente orden: Pri

mer Premio, Manuel Astorga Vergara; Segundo, Osvaldo Salas; Tercero,
señores Carlos Sagredo y Manuel Muskin.

e) Gráfico de la División Administrativa del país.

En Enero de 1952, la Comisión Directiva del censo dio a conocer un

cuadro provisto de un mapa a colores de Chile con la división administra

tiva de la república. Se especifican allí las provincias, los departamentos,
las comunas y las circunscripciones del Registro Civil. Tiene la indicación
de las leyes y decretos que pueden ser consultados sobre la materia. In

cluye la población del país, según el censo de 1940 y leyendas alusivas al

censo de 1952. Este cuadro gráfico, distribuido por toda la nación, en nú

mero de 10 mil ejemplares, fue aporte no despreciable a la propaganda
censal, por ser la primera presentación de este carácter que se hacía des

pués de la promulgación de la nueva Constitución Nacional (1925) y por

llevar, por lo mismo, indicada la división a que debía atender el censo pa

ra su levantamiento. La obra fue impresa por el Instituto Geográfico Mi

litar.

f) La "Semana del Censo".

Revistió particular importancia la colaboración del Ministerio de

Educación Pública a la propaganda del censo. La segunda semana de Abril

fue caracterizada como la "Semana del Censo" en todas las estela* y li

ceos de Chile. La "Semana" incluyó dos actividades concretas: 19.—Se hi

cieron charlas sencillas a los alumnos sobre la importancia del censo y los

medios de cooperar a su éxito, las que fueron dictadas por los directores y

el profesorado de los planteles educacionales, lo mismo que por personal
dirigente del censo. 29.—Fueron encomendados a los educandos, trabajos
escritos de modelo sencillo, que debían efectuar en sus casas, con el obje
to de que llevaran a los mismos hogares la preocupación e interés por el

censo. "La "Semana" fue utilizada especialmente para la tarea de fami

liarizar a la población con las preguntas contenidas en la encuesta censal.

16—RESPALDO A LA OBRA CENSAL

En cuatro grandes sectores puede dividirse el respaldo prestado a !a

obra censal: (a) el gubernamental; (b) el religioso; (c) las instituciones

privadas: industriales, comerciales, culturales, científicas, y (d) la ciuda

danía en general.

Aun cuando se hace imposible abarcar todas las expresiones de es

te respaldo que prácticamente se extendió a la nación entera, conviene

dejar constancia de algunos rasgos de él, tanto por la gratitud que el Ser

vicio Nacional de Estadística y Censos quedó obligado a hacer pública, co

mo a manera de antecedente que entra a formar parte integrante de la

historia de los censos chilenos.
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a) El gubernamental.

No por natural deja de ser mencionable el respaldo del Supremo Go

bierno y de las Municipalidades a la obra del censo, pues él superó la es

fera de la simple dictación de medidas para colocarse en un plano de en

tusiasta y patriótica actividad en favor del mejor resultado censal. De esta

solicitud por el censo cabe citar: (1) el Presidente de la República, Excmo.

señor Gabriel González Videla, se dirigió en Noviembre de 1951 a los in

tendentes, gobernadores y alcaldes, reiterándoles la obligación de coope

rar con el cense, al tenor del Decreto Supremo N9 1.242, de 11 de Octubre

de 1951, que dispuso el levantamiento simultáneo del XII Censo General

de Población y I de Vivienda para el 24 de Abril de 1952; (2) por su par

te, el Ministro de Defensa Nacional, general Guillermo Barrios Tirado, im

partió instrucción en e! mes de Diciembre a las Fuerzas Armadas, para la

colaboración de éstas en tres aspectos fundamentales del censo: (a) en el

trabajo de las comisiones comunales; (b) en la preparación del personal

censal, y (c) en el transporte del material del censo. (3) Simultáneamen

te el Director Nacional de Carabineros, general Humberto Meneses Madrid,

trazó al personal de esta prestigiosa institución normas similares, siguien
do la honrosa tradición del cuerpo bajo sus órdenes, a través de los censos

chilenos; (4) en Enero, el Ministerio de Educación Nacional dictó las pau

tas de cooperación censal al persona! dirigente de las escuelas y liceos de

Chile: (a) escuelas normales; (b) liceos; (c) escuelas públicas primarias;

(d) inspectores provinciales de educación, y (e) inspectores locales de edu

cación; (5) nuevamente S. E. el Presidente de la República se dirigió el

10 de Febrero a los Intendentes y Alcaldes, en el mismo sentido de su pri
mera comunicación de Noviembre; (6) en Marzo, un mes antes del censo,

el Comandante en Jefe de la Armada dispuso la cooperación de las unida

des bajo su mando, los medios a disposición de éstas y el personal de las

zonas navales, lo que aseguró en gran parte las facilidades del censo en

las provincias lejanas de Chiloé, Aisén y Magallanes; (7) el 23 de Abril,

víspera del censo, el Presidente de la República se dirigió por radio a todo

el país, encareciendo la mejor disposición para el levantamiento por par

te del personal del Estado y de la ciudadanía; (8) fueron decretados tres

días de feriado escolar (el miércoles 23, el jueves 24 y el viernes 25), a fin

de que el profesorado y los estudiantes participaran activamente en la ta

rea censal.

b) El sector religioso.

Señalada importancia tuvo el respaldo prestado a la obra del cen

so por la mayoría de las religiones establecidas en Chile, algunas de las

cuales tomaron las medidas del caso para que esta cooperación fuese lo

más amplia y efectiva posible por parte de sus correligionarios.

En cuanto dice relación a la Iglesia Católica, el 23 de Abril, víspe

ra del empadronamiento, el Episcopado Nacional, encabezado por el Car

denal Arzobispo Monseñor José María Caro, recordó al catolicismo el de

ber de prestar su concurso al censo de población y vivienda, en un comu

nicado que fue transmitido por raciio a todo el país.

c) Las instituciones privadas.

Imposible sería enumerar a todas las instituciones particulares, del

más variado carácter, que prestaron aporte valioso tanto en la etapa pre

paratoria como en el día mismo del levantamiento censal. Mas expedito

para el objeto sería decir que no hubo organización de importancia, en la

esfera nacional o en las comunas, que no hubiese laborado decididamente

en pro de la obra del censo. Las empresas de la actividad económica del
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país, las instituciones científicas, culturales, gremiales, se hicieron presen
tes tanto como las fiscales y semi-fiscales del mismo carácter, múltiples
de las cuales contribuyeron con su personal a los trabajos del censo.

d) La ciudadanía.

Debe citarse especialmente la notoria disposición de la ciudadanía

para la comprensión de la importancia del censo, por ser parte valiosa de

la buena tradición censal del país . No es habitual la expresión de este es

píritu en todos los pueblos, de tal suerte que no es posible pasar por alto

tal actitud, la que entre nosotros reviste al censo de las características

de una obra patriótica, que incorpora a toda la ciudadanía, con decisión

y entusiasmo. Los resultados favorables del censo provienen en buena par
te de esta disposición nacional, que debe anotarse como cualidad del pue

blo chileno, reveladora de una alta expresión de nuestra cultura cívica.

17 . —EL LEVANTAMIENTO CENSAL

A las ocho de la mañana del jueves 24 de Abril se dio principio al

empadronamiento en todo el país, de conformidad con el calendario cen

sal. La simultaneidad fue completa. El número de empadronadores fue de

sesenta mil. Con el personal dirigente, funcionarios del censo y volunta

rios, puede calcularse en más de cien mil el personal incorporado a la obra,

que se movilizó el día del censo . A cada empadronador le correspondió cen

sar, como estaba previsto en el plan censal, un promedio de un centenar

de personas en el curso del día. En las áreas urbanas, el empadronamien
to terminó el mismo día veinticuatro . En las rurales, se logró complirlo en

idéntico tiempo en la mayor parte de las zonas. En las regiones aparta

das, lejanas o donde la dispersión de viviendas es muy grande, el empa
dronamiento se efectuó en dos o más días, no traspasando en ninguna de

ellas el lapso de la semana. La enumeración se hizo en todo el territorio

chileno (Incluida la Antártida y la Isla de Pascua), no quedando sec

tores de la población de hecho ni cuota de ésta, por concepto alguno, que
fuese excluida del recuento censal. No se presentaron tropiezos insalva

bles. No hubo tampoco necesidad de hacer posteriormente a la fecha del

recuento ningún censo en alguna región, zona o centro poblado, por omi

sión, mal levantamiento o pérdida del material, casos que no son extra

ños a la tarea censal. En cuanto a la población aborigen, los resultados no

deben ser considerados como un "censo de indígenas". En dichos resulta

dos han quedado incluidas las "Reducciones Indígenas Araucanas" y las

personas de esta denominación étnica que declararon ser araucanas.

Aun cuando las circunstancia^ de tiempo y de presupuesto no per

mitieren practicar la revisión de campo del censo de población y vivien

da para determinar los porcentajes de omisión del empadronamiento, pue
de afirmarse que el margen probable de error se mantuvo dentro de los

límites umversalmente aceptados en esta clase de producción de estadís

ticas. El estudio para la determinación de las causas de la diferencia en

tre el censo de 1952 y la noblación calculada en esa misma fecha se está

rea'izcirdo actualmente. Con posterioridad a la tabulación el Departamen
to de Coorriinación y Asesoría Técnica de! Servicio, considerando los cen

sos de población cesde 1920 y a base del crecimiento vegetativo; aumen

tada, además, la cifra de inscripción de na;-imientos en el 9,5% en que se

estima =u omisión, ha determinado un cálculo de población para las fechas

do los diferentes censos efectuados, sobre el cual, en ¡a actualidad, están

siendo apreciadas las diferentes tasas.
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LA ETAPA POST-CENSAL

18—REGLAMENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

El plan de los períodos pcst-censales fue establecido en sus linea-

mientos técnicos en un "Reglamento de la Secretaria General", aprobado

por la Comisión Directiva e incorporado al plan del XII Censo General de

Población y I de Vivienda.

Su elaboración fue objeto de un Comité Especial compuesto por los

señores Luis Cárcamo CanUn, Carlos Bárrales, Alberto Arca Parró, Hum

berto Abrahamsohn, John 'W. Morse, Ornar Rojas, Carlos Cirera y Eduardo

Orellana .

El Reglamento señala las normas que deben seguirse en cuanto a:

(1) recolección del material censal por las comisiones comunales e inspec

tores provinciales de estadística; (2) centralización del mismo en la se

cretaría general del censo; (3) revisión y ordenación del material recibi

do. Además, fija las pautas conforme a las cuales deben programarse y

cumplirse las tareas inherentes a la elaboración técnica, análisis y publi

cación ce los resultados. Para la participación técnica en estos aspectos

del trabajo censal, determina la naturaleza de los organismos consultivos

y ejecutivos que deben crearse, lo mismo que sus atribuciones y normas

dentro de la organización de la Secretaría General.

En aplicación de este propósito, se creó en la Secretaría General un

"Comité Técnico Coordinador", el que a su vez procedió a constituir, en

uso de sus atribuciones, nueve sub-comités que se encargaron de la direc

ción inmediata de las diferentes tareas post- censales. El Comité Técnico

Coordinador fue integrado Ce la siguiente manera: por el Secretario Ge

neral del censo, quien lo presidió, y por cuatro expertos estadísticos, los

que, según lo estipulado por el Reglamento, "podían ser personas ajenas

a la planta de la Dirección General de Estadística". Los sub-comités que

laboraron estrechamente con el comité técnico coordinador fueron los si

guientes: (1) de presupuesto post-censal; (2) de selección y organización

de personal; (3) de materiales censales y escrutinio preliminar (no me

cánico); (4) de elaboración de claves; (5) de revisión de los cuestionarios

censales y codificación; (6) de elaboración de esquemas de tabulación me

cánica; (7) de establecimiento de normas para el proceso de tabulación;

(8) de análisis de los resultados censales, y (9) de planificación y direc

ción editorial para la publicación de los resultados.

El reglamento sufrió do.s etapas: primero se incorporó uno previo al

plan general, principalmente para la confección del presupuesto necesa

rio a la labor post-censal. Concluido el recuento, fue indispensable ceñir

lo a las normas de la técnica moderna en estas materias. Este retardo se

debió a factores de tiempo. Aparte de constituir una experiencia impor

tante, el reglamento mostró su eficacia en la práctica .

19—LA RECOLECCIÓN Y REVISIÓN DE LOS RESULTADOS CENSALES

En cumolimiento de las disposiciones del reglamento post-censal, la

Secretaría General instruyó a las comisiones comunales y a los inspecto

res provinciales del censo y de la estadística sobre las siguientes tareas

que debían realizar concluido el empadronamiento: (1) realizar la reco

lección del material utilizado por los empadronadores (cédulas, hoias cié

control de empadronamiento, etc.), recibiéndolo de los jefes censales de

distrito; (2) atender a la disposición de que estos presentaran simultánea

mente con los demás documentos, el resumen de empadronamiento de la

población, por sexo, de todas las zonas del distrito, efectuado sobre la he-
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ja de control; (3) practicar la revisión de las cédulas, con el fin de com

probar si habían sido cuidadosamente llenadas, de acuerdo con las instru-

ciones sobre la materia; (4) apreciar la calidad de trabajo del empadro

nador, mediante la revisión al azar de las cédulas empleadas. En cuanto

al inspector provincial del censo, éste debía revisar el material controla

do por la comisión comunal, impartiéndole el visto bueno, como condición

previa para su envío a la_Secretaría General, al mismo tiempo que verifi

car la exactitud del resumen de población, atendiendo a los conceptos de

sexo, distrito y empadronamiento por zona. En algunos casos la labor de

bió ser realizada por el inspector provincial de estadística.

20—LA CENTRALIZACIÓN DE LOS MATERIALES CENSALES

En aplicación del reglamento se determinó el plan de centralización

de los materiales censales por los siguientes conceptos: (1) plazo máximo

para el proceso de revisión en las comunas; (2) precauciones que debían

seguirse para la ordenación del material; (3) formas de conservación y se

guridad del mismo, para protegerlo de pérdidas, humedad o deterioros, y

(4) seguridades de transporte.
La recepción de estos documentos en las oficinas centrales empezó

a partir de la primera quincena de Mayo, o sea, entre los ocho y veinte

días posteriores al empadronamiento. El término previamente fijado por

la Secretarla General para esta labor se cumplía el 16 de Mayo; dicho pla

zo, sin embargo, resultó muy breve en la realidad y en muchos casos hubo

de prorrogarse por unos días más, de conformidad con las exigencias de

revisión y escrutinio que se llevaban a efecto en las comunas: un tipo es

pecifico de comunas, donde las condiciones geográficas dificultan la re

colección, gozó de plazo hasta fines de Junio. Lo mismo ocurrió en aque

llas donde el volumen del material censal hacía más complejas las labo

res de las comisiones comunales. En la primera década de Julio se ha

llaba centralizado en la Secretaria General el 75% del material de cédulas

y demás documentos del censo. Para Agosto, la labor de centralización ha

bía terminado. En conjunto, el ritmo de esta tarea fue constante y pro

gresivo, bajo la vigilancia de la Secretaría General. No se indicaron pér
didas de cédulas, y en general éstas llegaron en buen estado de conserva

ción. Aparte del trabajo de las Comisiones Comunales y de los jefes pro

vinciales del censo y de estadística, contribuyó al éxito de la tarea la Di

rección General de Correos, por cuyo conducto se realizó la mayoría de los

despachos de las Comisiones Comunales.

21 . -EL ARCHIVO

Siguiendo la normas trazadas por cl Reglamento fue creada la "Sec

ción de Archivo" de la Secretaría Generai. Esta oficina tenia por objeto

revisar el material recibido, formando los legajos sobre estanterías espe

ciales, para facilitar su manejo. Se siguió para ello ei criterio básico del

índice de bibliotecas, haciendo fácil la consulta por todos los aspectos, des

de el de provincia hasta el de comuna, distrito y zona censa!. Los resulta

dos del método pueden considerarse satisfactorios. A fines de Noviembre

el material quedó centralizado y ordenado en su totalidad (un millón dos

cientas mil cédulas), listo para el trabajo de codificación.

22.—LA CODIFICACIÓN

La Sección relacionada con este aspecto del proceso de post-empa-

dronamiento empezó sus funciones en Mayo de 1953, después del período

preparatorio de su formación, que culminó en el mes de Febrero. Los fun

cionarios que intervinieron en ella fueron objeto de cursos especiales de
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dos meses de duración, con 3 clases de instrucción semanal, teóricas y

prácticas sobre aplicación de las claves y manejo del Código de Claves y

Manual del Empadronador.
Los diferentes periodos del proceso de codificación señalaron las si

guientes variaciones en el número de su personal: (a) la sección se inició

con ochenta y cinco funcionarios; (b) desde la segunda quincena de Ju

nio, hasta el mes de Septiembre de 1953, se extendió el lapso de mayor in

tensidad del proceso, con noventa empleados diestros en la codificación;

(c) de Octubre a Diciembre, su número descendió, por razones presupues

tarias, a setenta y seis-; (d) durante el lapso final, comprendido entre Ene

ro y Abril de 1954, fecha en que concluyó la tarea, la sección trabajó con

veinticinco expertos codificadores. El proceso integral de codificación se

cumplió, pues, en el término relativamente breve de un año.

La Sección tuvo a su cuidado dos tareas específicas: (a) someter a

revisión todos los datos incluidos en las cédulas y (b) reducir los datos re

visados a clave. Los principales errores que se presentaron en la revisión

fueron los de omisión, fácilmente corregibles por confrontación con otros

complementarios que figuran en la cédula. Además, fuera de los especí
ficos y universales relativos a edad, algunos típicos sobre características

económicas, controlables por relación a informaciones adicionales de la

actividad económica del país, en las diferentes regiones. Las más frecuen

tes dificultades se referían a la relación ocasionalmente no coincidente

entre la ocupación habitual y la rama de actividad económica; las formu

laciones genéricas de ésta (las que debieron ser dotadas de clave); las re

laciones mutuas no alusivas a veces a parentesco sanguíneo, que suelen

aparecer en el seno del "grupo familiar", y otras de la misma o inferior en

tidad. En conjunto, los errores por interpretación del cuestionario censal

pueden considerarse minimos, después de verificadas las enmiendas acon

sejadas por la técnica estadística en estas materias. Igual proceso tuvo lu

gar en cuanto a la vivienda. La separación de ésta en "grupo familiar" y

"grupo no familiar" permitió la fácil localización de su tipo por este con

cepto, no quedando en general sino un residuo dudoso que fue controlable

en la mayoría de los casos o que en ningún caso influye en forma especí
fica en el volumen de los resultados finales.

El Código de Claves y Manual del Codificador instruyó a los funcio

narios de la Sección sobre los procedimientos que debían seguirse de con

formidad con la técnica en las tareas de revisión de los datos y reducción

de los mismos a clave. En cuanto a ésta última, el código establece las ci

fras convencionales a las que deben ser convertidos todos y cada uno de

los datos contenidos en el material de la cédula, como culminación del pro

ceso de revisión y de enmienda.

La codificación representa el trabajo más prolongado y penoso de

la función post-censal, antes de que los resultados del censo entren a la

tarea final de tabulación electromecánica. A través del análisis minucio

so se presentan infinidad de problemas, pequeños y grandes, que deben ser

resueltos con sumo cuidado, atendiendo a las prescripciones técnicas que

para ello han sido indicadas. Los temas son a veces objeto de consultas y

estudio esnecial. La seriedad del trabajo, por estos motivos, requiere de la

responsabilidad probada de los funcionarios a él dedicados, los que deben

ser dotados de capacitación cuidadosa. Una tarea en que entra en parte

el criterio personal, como ésta, es siempre objeto, además, de la vigilancia

estrecha de las instancias directivas del censo, desde el jefe de la sección

hasta la Secretaría General y los órganos consultivos de ésta. La labor co

dificadora sólo termina con la "reducción a clave" de la integridad de los

datos del censo. Analizado por todos los conceptos que entran en juego en

la cédula, el dato es convertido en e! signo específico que le corresponde
en la clave. Las cédulas, así interpretadas, son sometidas a revisión, pa

ra asegurar la anlicación correcta del código y evitar los más frecuentes

errores, por tergiversación u omisión . El material, entonces, queda listo
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para la perforación ce las tarjetas con las cuales se tabulan los datos. Las

normas que corresponden a esta función fueron rigurosamente aplicadas,

y la sección fue constantemente atendida por los órganos directivos y téc

nicos del censo y de la administración estadística. Los resultados de revi

sión y codificación pueden calificarse de altamente satisfactorios.

23—LA TABULACIÓN

Para los períodos de perforación, clasificación y tabulación del cen

so se contó con un equipo electromecánico compuesto de: (a) diez y sieie

máquinas perforadoras cíe tarjetas; (b) cinco verificadoras; (c) dos clasi

ficadoras, y (d) tres tabuladoras, de las que una de tipo 405 y dos electró

nicas 101.

El equipo se tomó en calidad de arrendamiento a la "I. B. M. Worid

Trade Corporation", empresa que antepone dicha condición para sus con

tratos, ya que no es vendedora de máquinas.
La reducción de los Gatos del censo a la perforación de tarjetas se

inició, concluido el periodo de codificación, en el mes de Julio de 1953 . Su

terminación tuvo lugar en Octubre de 1954. El personal de perforación, en

su totalidad femenino, fue objeto de cursos especiales y labores de adie-i-

tratamiento, lo que a la vez que aseguró la bondad del trabajo dio las opor

tunidades para el perfeccionamiento de una nueva actividad profesional,
de perspectivas para los censos y la esfera industrial. El promedio de fun

cionarías de perforación, en el curso de realización del trabajo, fue de 24.

El de perforación diaria alcanzó a ser de 1.200 tarjetas por cada operaría.

Cumplida la fase de verificación electromecánica, o sea, el contrc!

de perforación, la totalidad de tarjetas quedó lista en la fecha indicada

para entrar a las máquinas clasificadoras, que las separan por los diver

sos atributos del censo, como labor previa para la tarea de tabulación . Es

ta última labor fue iniciada con la tabladora 405; se contó después con la

nueva electrónica 101, que por primera vez se incorpora a las tareas de ta-

bulació'i censal en los países cíe América. Posteriormente, fue instalada

otra electrónica 101, con bastante retraso a causa de haber llegado ave

riada al país. Estos trabajos habían dado principio en el mes de Agosto
de 1954. La obra de reparaciones mecánicas en el curso de la labor debe,

en rigor, ser descontada del cálculo de tiempo empleado en dicha función.

En la sección trabajó como jefe el técnico don Carlos Cirera Reballo, fun

cionario de planta del Servicio Nacional de Estadística y Censos, quien hizo

estudios especiales sobre esta materia. El máximo de empleados con que

contó la sección fue de 24. en el periodo de perforación. En el de tabula

ción propiamente dicha se redujo a tres funcionarios, expertos en el ma

nejo de tabuladoras.

Los planes que se aplicaron en esta labor estuvieron orientados por

las "tabulaciones mínimas" internacionalmente acordadas para el "Pro

grama del Censo Continental". En razón de que el censo tuvo en cuenta

el "Mínimo Americanc", sus resultados de tabulación serán comparables

con los de aquellos países que hayan cumplido igual recomendación .

24—LAS LABORES DE "MUESTREO"

a) Muestra del 2%.

Al XII Censo General de Población y I de Vivienda fueron aplicadas

por primera vez en la historia de la estadística chilena las técnicas del

"Muestreo Estadístico'. Condujeron al aprovechamiento de este método

moderno, de reciente incorporación a la labor estadística, las consideracio

nes siguientes: (a) las recomendaciones sobre la materia del Comité de
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Muestreo de las Naciones Unidas; (b) la experiencia del uso de esta téc

nica por otros países, y (c) la necesidad de suministrar informaciones cen

sales aprovechables antes de contar con la tabulación de la totalidad del

censo, tarea que, junto con su publicación, requiere de un período de tiem

po mucho más largo.
La técnica del "Muestreo Estadístico" consistió en esta ocasión en

seleccionar una parte de la información estadística allegada, para anali

zar en ella las tendencias o tipos predominantes de la investigación, con

anterioridad a la producción integral de ésta, la que usualmente se dilata

en el tiempo cuando se trata de operaciones complejas, debido a las tareas

de revisión, codificación, tabulación y finalmente publicación de los re

sultados. La muestra tomó una parte mínima de las cédulas de empadro

namiento, para analizar a través de ella las características demográficas
de la población, como asimismo las de su vivienda. El "Muestreo" se basó

en el principio, hoy generalmente aceptado, de la utilidad que la informa

ción previa está en capacidad de suministrar en una serie de aspectos de

la actividad nacional (programas de educación pública, de planeamiento
económico fiscal y particular, de salubridad, de vivienda, etc . ) . La opor

tunidad de la información es la finalidad de la "Muestra", campo en el

cual está llamada a prestar señalados servicios, siempre que se la acom

pañe, como usualmente se hace, de la indicación del "error máximo pro

bable".

Aparte de la importancia indicada, la "Muestra" es, por el procedi
miento a que se someten sus datos, un censo completo en pequeño, ya que

está sometida a las mismas etapas que se cumplen en el propio proceso

censal, después del levantamiento. Debido a esta característica la "Mues

tra" sirve a la vez de experiencia para la operación a escala completa, en

aspectos tales como: (a) prevenir dificultades técnicas en el período post

censal; (b) ceñir los cálculos presupuéstales y de trabajo, y (c) propor

cionar, en general, un campo concreto de observación para la correcta

aplicación de las técnicas de revisión, codificación, verificación, perfora
ción de tarjetas, tabulación y presentación: tabular, de resultados, análi

sis, gráficos, etc. Su fichero de tarjetas, de otra parte, ha quedado para

estudios posteriores, sobre morbilidad, cambios en la distribución de las

ocupaciones y otros atributos de la población, lo mismo que de sus vi

viendas .

La "Muestra" elegida representó un 2% de las cédulas censales, to

mándose medidas especiales para la selección, en aquellas que se referían

a conglomerados de personas (hospitales, campamentos, residenciales, in

ternados, colegios, etc., o cualquier otro tipo de vivienda colectiva). De

esta manera, la muestra sistemática realizó dos tipos de selección de cé

dulas censales: (a) aquellas que contenían información sobre 12 personas

y menos, y (b) las de habitantes y viviendas con más de 12 personas. Se

eligió para ésta última el 10% de los distritos con probabilidad de selección

proporcional al tamaño del distrito. Además, se aplicaron intervalos de

muestreo seleccionado dentro de cada uno de los distritos elegidos. De es

ta manera se obtuvo, finalmente, una muestra del 2%, tanto de los habi

tantes como de sus viviendas.

Para los efectos de la "Muestra" se tuvo en cuenta el probable re

sultado de la tabulación general del censo en atributos de escasa represen

tación en la población, para lo cual se reunieron, en ciertos casos, los da

tos similares de la muestra en agrupaciones más grandes. Las cifras de

una "Muestra", más que la exactitud numérica tienen por objeto fijar las

tendencias o características de los fenómenos objeto de su análisis. Pero

de todas maneras, teniendo como base de su estudio el material censal

mismo, en ellas se reflejan, en cierta proporción, los defectos e inconsis

tencias que deben aparecer luego en la tabulación general. Por tal causa,

la técnica del muestreo sistemático fue muy oportuna como material pre

vio de juicio para someter a prueba los mismos resultados del Censo.
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Por tratarse de la primera experiencia, la "Muestra" presentó algu
nas dificultades que tienen relación con dos tópicos básicos: (a) su apli

cación, y (b) el tiempo elegido para su iniciación y el tiempo empleado.
Con todo, la experiencia fue terminada a principios de Agosto de 1953,

cumpliendo el propósito de suministrar información adelantada sobre los

resultados censales de necesidad inmediata.

b) Prueba del Registro de Nacimiento.

Con el objeto de aprovechar las circunstancias del levantamiento

del censo para investigar las condiciones en que se desarrolla el Registro

Civil, se preparó en colaboración con este organismo una investigación
destinada a cumplirse durante el pioceso mismo del empadronamiento
censal. Se trataba de obtener la confrontación de las inscripciones de na

cimientos efectuadas por las oficinas del Registro Civil. Para el efecto, fue

seleccionada una parte representativa de las circunscripciones de éste . En

un formulario especial, que llevó el nombre de "Tarjeta Infantil", se reu

nieron veintitrés preguntas básicas —catorce relativas al niño y nueve a

los padres de éste,— acompañadas de las instrucciones para su diligencia-
miento correcto. La investigación reflejó en buena medida las condiciones

en que el Registro funciona en todo el país. Por limitaciones de presupues
to y de tiempo, no tuvo la amplitud requerida por su finalidad específica;

el ensayo cubrió, sin embargo, el 10% del área censal del país. Esta ex

periencia, junto con la del "Muestreo" de los resultados del censo, demos

tró la eficacia de este método técnico en la obtención de información avan

zada o en la fijación de fenómenos por medio de la investigación concen

trada en los rasgos fundamentales de éstos, razón por la cual su uso se es

tá difundiendo notoriamente en la actualidad.

Para los trabajos del "muestreo estadístico", lo mismo que para los

referentes a la "tarjeta infantil", la Dirección General de Estadística con

tó con los servicios técnicos de Mr. John W. Morse, funcionario de la ofi

cina de estadística vital de los Estados Unidos. El señor Jerjes Vildósola,
del Ministerio de Salud Pública, colaboró en la investigación del registro
de nacimientos.

25—LAS PUBLICACIONES PRELIMINARES

a) Folletos del recuento manual.

Los primeros datos sobre resultados del censo, fueron suministrados

al público a través de la prensa, tres meses después de efectuado el levan

tamiento censal, en el curso del mes de Julio de 1952. Ellos fueron el re

sultado del recuento manual verificado sobre las actas de escrutinio que

habían levantado las comisiones comunales del censo. Se referían única

mente al número provisional de habitantes de las provincias y los depar

tamentos, en forma global y sin especificaciones mayores, lo mismo que

de algunas ciudades de señalada importancia. Posteriormente, la centra

lización integral de las cédulas permitió realizar el recuento manual del

potencial humano de todo el país y de sus viviendas. Esta labor dio la

oportunidad de hacer las primeras publicaciones censales, impulsadas por

el propósito de mantener informados de los resultados del censo tanto a

los organismos del estado como al público en general. Característica de

estas publicaciones es la de que sus datos son estrictamente provisionales.

ya que sólo la tabulación electromecánica daría las cifras definitivas de

los censos de población y vivienda. Con todo, cumplían una función de uti

lidad en sus datos globales, desde el punto de vista de la oportunidad de su

aparición.

Las publicaciones de este carácter incluyen: (1) una serie de 26 fo

lletos, denominada Escrutinios Preliminares, que corresponden a las 25
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provincias y a la Isla de Pascua. En ellos se presenta una reseña de los

límites de cada zona estudiada, a la vez que se dan los resultados referen

tes a la clasificación de la población discriminada- por sexo, entidad, dis

trito, comuna y provincia y el número de viviendas de cada centro pobla
do. Los folletos, además, fueron ilustrados con el plano de la provincia y

el correspondiente a cada una de las comunas que forman parte de ella;

(2) posteriormente se publicó un nuevo folleto que contiene el resumen

general del escrutinio manual, en cuatro cuadros que comprenden: (a) la

población total por comunas, departamentos y provincias; (b) la pobla
ción comparada de las provincias por las áreas urbana y rural de éstas, y

(d) la población total de las ciudades de la república; (3) la tercera y úl

tima publicación preliminar aparecida en el mes de Diciembre de 1953, co

menta los aspectos más importantes de los cuadros incluidos en ella, a

manera de guía para la interpretación y uso de los datos numéricos por

parte tíe quienes no suelen hallarse familiarizados con el manejo del ma

terial estadístico. Contiene seis cuadros: (ai la población de las provin
cias enumeradas por los censos, desde el de 1885 hasta el de 1952; (b) la

población de los censos de 1885 a 1952 por provincias, departamentos y co

munas; (c) las localidades con más de 5.000 habitantes en 1952, según
censos anteriores, desde el efectuado en 1854; (d) la distribución geográ
fica de la población clasificada en sexo, número de viviendas y habitantes

por vivienda, según pertenezca al área urbana o a la rural del país; (ei

la densidad de población, y (f) la población de las reducciones de indíge

nas por sexo, nombre de la reducción, comuna y provincia.

b) Folletos del "Muestreo Estadístico".

Un segundo cuerpo de publicaciones preliminares lo constituyen las

referentes al "muestreo estadístico". Aprovechando los resultados de la

"muestra" se han dado a la circulación dos folletos. El primero de ellos,

intitulado Resultados preliminares del XII Censo de Población y I de Vi

vienda, fue elaborado, en colaboración con el Instituto de Asuntos ínter-

americanos, a base de la solicitud de los organismos directivos del "Plan

Chillan" que, como se sabe, constituye una cooperación mutua de los go

biernos de Chile y Estados Unidos para experiencias de incremento agrí

cola moderno en la zona-tipo Maule-Ñuble-Concepcíón. Esta misma des

tinación limitó el folleto a datos de carácter nacional, relacionados exclu

sivamente con las provincias mencionadas. La segunda publicación, apa

recida el mes de Mayo de 1955, con el título de Algunos resultados del XII

Censo de Población y I de Vivienda obtenidos por muestreo, suministra al

gunas explicaciones reiativas a la técnica del muestreo que ha sido apli

cada a! censo de Chile e inserta comentarios a los cuadros de población y

vivienda con el fin de proporcionar su interpretación conforme a los con

ceptos censales, para su uso adecuado. El folleto presenta cuadros y grá
ficos relacionados con los siguientes atributos: (a) biológicos (edad y se

xo) y distribución geográfica (áreas urbana y rural); (b) estatuto legal
de la población (estado civil y nacionalidad); (c) características educa

cionales; (d) características económicas, y (e) aspectos de la vivienda por

sus categorías, material predominante en muros y techos, abastecimien

to de agua, servicios sanitarios, alumbrado, cocina y tenencia o razón legal

por la cual se disfruta tíe la vivienda.

26—PRESUPUESTO CENSAL

Uno de los factores decisivos en el éxito de un censo es el de dispo
ner oportunamente de los fondos que permitan desarrollar de conformi

dad con el programa pre-establecido las diferentes etapas del plan cen

sal, lo que no quiere decir que sea indispensable que los gobiernos dicten

disposiciones legales para que dichos fondos sean puestos en su totalidad
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a disposición de los servicios encargados de la realización de los censos.

Son muchos los factores que concurren, además, a limitar las previsiones
técnicas en cuanto a fijar con precisión el monto que alcanzan las opera

ciones de esta naturaleza, que suelen ocupar cuatro o más años para ser

concluidas en su totalidad.

De allí que el Servicio Nacional de Estadística y Censos haya con

formado dentro del plan censal el presupuesto para sus tareas ajustándo-
lo a las que debe cumplir en cada año, solicitando anualmente al Supre

mo Gobierno las partidas correspondientes a los gastos que requieren sus

labores especificas. Este método de apropiación presupuestal resultó be

neficioso para la economía del censo, al mismo tiempo que alivió al pre

supuesto nacional de la erogación única, demasiado gravosa e innecesaria

en las condiciones actuales.

Los fondos destinados para el XII Censo General de Población y I

de Vivienda de 1952, incluidos los gastos calculados para 1956, alcanzan a

la suma de $ 72.898.021,28.

Significa lo anterior que el costo per capita en $ m/n. es de $ 12,23,

que en base al cambio oficial representa en dólares un gasto de $US. 0.11

por persona en la realización total del Censo.

En porcentaje los ítems respectivos han tenido la siguiente repre

sentación dentro del presupuesto censal:

Personal 44,6

Arriendos y Servicios 5,3

Materiales 7,6

Propaganda 2,2

Impresiones 4,5

Movilización 2,3
Comisiones Comunales 6,0

Equipo Hollerith 14,7

Publicaciones 0,3

Imprevistos 0,9

Saldo en 30 de Septiembre de 1955 11,6

100,0

En 1956 aumentará el ítem "publicaciones", desaparece el de "Ho

llerith" y disminuirá e! cíe "personal". Con la suma que se contemple en

el Presupuesto Nacional de 1956, se da por terminado el XII Censo Gene

ral de Población y I de Vivienda de 1952.

* * *

Es apreciable la experiencia que para nuestra estadística represen

ta el XII Censo General de Población y I de Vivienda. Puede afirmarse

que con esta investigación se ha dado un paso decisivo para colocar a Chi

le en el plano de la técnica estadística moderna, cuyas orientaciones han

variado nacional e internacionalmente.

Las investigaciones estadísticas de carácter censal están adquirien

do señalada importancia en el actual período de desarrollo de los países de

esta parte del mundo, y ello explica la atención que le prestan los gobier

nos y con éstos, los medios estadísticos oficiales. Con el Censo de 1952 Chi

le se ha incorporado a esta corriente hemisférica, que presenta como su

signo más caracteristico el de la tendencia a la unificación de las técnicas

censales, de incalculables beneficios en el futuro para cada una de nues

tras naciones en particular y para el conjunto de ellas.

La corriente de los censos continentales que se inició con éxitos no

tables en 1950 tendrá renovado impulso en el próximo censo de población

de 1960, lo que nos permitirá nuevos avances en el perfeccionamiento de

nuestra técnica estadística y con ésta, en la economía general de los costos
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censales, en beneficio de la ampliación de las investigaciones a las carac

terísticas de la población que son de indispensable conocimiento en el pre

sente período de desarrollo de nuestro país.
Teniendo en cuenta estas necesidades nacionales, Chile está coope

rando con los organismos internacionales que preparan desde ahora el

"Censo de América" de 1960. En el Comité Ad-Hoc, que fue creado por el

Instituto Interamericano de Estadística (IASI), Chile recibió la honrosa

distinción de que el Director General del Servicio de Estadística y Censos

fuera designado, junto con el Coordinador de Estadísticas Internaciona

les de la Oficina de Censos de los EE. UU., señor Calbert Dedrick, el Di

rector,General de Estadística de México, Ing. señor Rodolfo Flores Tala-

vera y el doctor O. A. de Moraes, Secretario Asistente del IASI, para for

mar parte de ese organismo destinado a desarrollar un Plan Preliminar pa

ra el Censo de América de 1960 .

El Plan, que fue aprobado por la, III .Sesión de la .Comisión de Me

joramiento de las Estadísticas Nacionales (COINS) y por la III Conferen

cia Interamericana de Estdaística, celebradas ambas en Quitandinha, Pe-

trópolis, Brasil, en el mes de Junio de 1955, contempla la continuación de

la Comisión del Censo de América (COTA-1960), la que deberá desarrollar

un "Programa Decenal Censal de América" integrado por tres ciclos de la

bores censales: (a) el ciclo del censo de los aspectos predominantemente
sociales (población, vivienda y agropecuario) durante los años terminados

en cero (1); (b) un segundo ciclo seria el establecido para la realización de

dos censos de carácter económico durante el periodo (industria, comercio,

transporte y comunicaciones), el primero dos años y medio después, y el

segundo dos y medio antes del censo de población, y (c) un ciclo de inves

tigaciones especiales complementarias (por "Muestreo") durante el perío
do en que baja la actividad censal (un año y medio antes y después de los

años terminados en cinco) .

Aparentemente, la actividad censal parece multiplicarse excesiva

mente con un plan de este carácter, para las posibilidades técnicas y eco

nómicas de la mayoría de los países, incluso Chile. Sin embargo, ello no es

así en la realidad y lo que que se ha tenido en cuenta es, precisamente,
evitar el alto costo presupuestal de los censos realizados a largos espacios,
lo mismo que la mayor movilidad de la población en el aspecto económico

que en el demográfico.
Chile posee experiencias recientes que justifican este punto de vis

ta, con el aprovechamiento del aparato técnico y de materiales (cartogra

fía, etc.), del Censo de 1952 en el III Censo Agrícola Ganadero que acaba

de realizar. Siguiendo este mismo principio, Chile se prepara actualmente

para la realización del Censo Económico, (industrias, comercio y servi

cios), con el objeto de satisfacer una necesidad que ha venido siendo exi

gida insistentemente por el progreso y los cambios que el país presenta en

estas materias.

El XII Censo General de Población y I de Vivienda, por cuanto

aqui queda expuesto, está llamado a ser el cimiento de una nueva etapa en

la estadística chilena, de incalculables beneficios para el desarrollo de la

nación. Al presentarlo al público en sus resultados finales, el Servicio Na

cional de Estadística renueva sus votos por la prosperidad del país y ante

pone su voluntad de trabajo para el cumplimiento de tan altos propósitos.

(1) Ha sido costumbre de la mayoría de los países de América hacer sus investigaciones

agropecuarias conjuntamente con el levantamiento de los censos de población. Por es

ta razón no se ha creído oportuno incluir este tipo de investigaciones dentro de los

censos '.conómicos en los planes que están en estudio. Para ello se tuvo en considera

ción, igua'.mente, la intima relación que las expresadas estadísticas guardan con los

censos demográficos en Latinoamérica, donde el 65% de la población activa se dedica

a las tareas agrícolas.
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Cuadro N.o 1,

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS POR EDADES Y SEXO, SEGÚN ÁREAS URBANA Y RURAL

Total General Ar ea Urbana Área Rural

Edad

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total de las

5 932 995 2 912 558 3 020 437 \ 573 122 1 666 956 1 906 166 2 359 873 1 245 602 1 114 271

Menos 1 año 164 196 82 935 81 261 94 240 47 862 46 378 69 956 35 073 34 883
1 . 135 932 68 544 67 388 78 295 39 268 39 027 57 637 29 276 28 361
2 años 155 420 78 043 77 377 87 441 43 752 43 689 67 979 34 291 33 688

3 . 161 470 81 217 80 253 88 108 44 320 .14 088 73 062 36 897 36 165
1 » 162 121 80 978 81 143 88 319 43 813 44 506 73 802 37 165 36 637
5 > 165 892 84 236 81 656 89 587 44 930 44 657 76 305 39 306 36 999
6 > 160 425 80 873 79 552 85 919 42 958 42 961 74 506 37 915 36 591
7 » 167 617 84 326 83 291 90 214 44 684 45 530 77 403 39 642 37 761
8 > 152 721 76 506 76 215 83 158 40 845 42 313 69 563 35 661 33 902

9 . 132 322 65 940 66 382 75 764 37 069 38 695 56 558 28 871 27 687

10 > 143 369 71 522 71 847 78 571 38 346 40 225 64 798 33 176 31 622

11 > 127 797 64 247 63 550 73 118 35 886 37 232 54 679 28 361 26 318
12 . 146 061 74 591 71 470 79 074 38 752 40 322 66 987 35 839 31 148
13 » 114 338 57 300 57 038 64 885 31 137 33 748 49 453 26 163 23 290

11 . 118 907 59 800 59 107 66 600 31 761 34 839 52 307 28 039 24 268

15 » 107 155 52 361 54 794 61 039 27 741 33 298 46 116 24 620 21 496

16 , 115 987 56 597 59 390 67 242 30 298 36 944 48 745 26 299 22 446

17 . 118 124 59 378 58 746 70 639 3? 206 38 433 47 485 27 172 20 313
18 . 124 908 61 565 63 343 73 629 32 282 41 347 51 279 29 283 21 996
19 . 105 709 51 069 54 640 67 411 29 787 37 624 38 298 21 282 17 016
20 . 122 508 56 923 65 585 79 015 35 230 43 785 43 493 21 693 21 800
21 > 105 148 50 952 51 196 70 143 31 672 38 771 34 705 19 280 15 425
22 . 126 960 60 670 66 290 80 852 35 913 44 939 46 108 24 757 21 351
23 > 111 046 53 978 57 068 73 239 33 181 40 058 37 807 20 797 17 010
24 . 107 348 51 743 55 605 71 126 32 180 38 946 36 222 19 563 16 659

25 > 102 320 47 239 55 081 64 349 28 034 36 315 37 971 19 205 18 766
26 . 96 021 45 422 50 599 63 224 28 143 35 081 32 797 17 279 15 518
27 . 84 840 41 044 43 796 56 098 25 657 30 441 28 742 15 387 13 355
28 . 96 ]27 45 788 50 339 62 875 28 490 34 385 33 252 17 298 15 954
29 > 67 177 32 722 34 455 46 252 21 555 24 697 20 925 11 167 9 758
30 » 109 762 50 565 59 197 68 719 29 895 38 824 41 043 20 670 20 373
31 ■ 55 570 ?8 324 27 246 37 265 18 277 18 988 18 305 10 047 8 258
32 . 86 154 42 452 43 702 56 819 26 464 30 355 29 335 15 98B 13 347
33 ■ 64 965 32 322 32 643 43 471 20 564 22 907 21 494 11 758 9 736
31 » 63 560 31 322 32 238 42 646 19 992

20 728

22 654 20 914 11 330 9 584
35 . 77 972 35 894 42 078 47 962 27 234 30 010 15 166 14 844
36 > 77 636 36 971 40 665 19 811 22 425 27 386 27 825 14 546 13 279
37 » 65 315 31 632 33 683 42 727 19 595 23 132 22 588 1 2 037 10 551
38 . 91 803 43 497 48 306 58 514 26 090 32 424 33 289 17 407 15 882
39 • 62 998 30 598 32 400 42 371 19 709 22 662 20 627 10 889 9 738
40 > 103 583 47 583 56 000 62 164 26 741 35 423 41 41? 20 842 20 577
41 . 44 344 24 028 20 316 28 589 14 821 13 768 15 755 9 207 6 548
42 . 77 807 41 187 36 620 49 966 24 968 24 998 27 841 16 219 11 622
43 > 47 243 24 917 22 326 31 021 15 668 15 353 16 222 9 249 6 973
44 • 49 053 25 509 23 544 31 263 15 409 ]5 8d4 17 790 10 100 7 690
45 . 65 094 30 442 34 652 39 380 17 051 22 329 25 714 13 391 12 323
16 ■- 5¡ 954 26 070 25 884 32 927 15 608 17 319 ]9 027 10 462 8 565
47 . 39 OU 19 693 19 318 25 355 12 147 13 208 13 656 7 546 6 110
48 . 65 066 31 079 33 987 40 854 18 277 22 577 24 212 12 802 11 410
-19 > 39 148 19 873 19 275 26 003 12 520 13 483 18 1.45 7 353 5 792
50 > 76 050 32 931 43 119 44 497 17 770 26 727 31 553 15 161 16 392
51 • 33 324 17 994 15 330 21 510 10 920 10 590 11 814 7 074 4 740
52 > 57 306 30 581 26 725 36 301 17 833 l8 468 21 005 12 748 8 257
53 > 30 085 15 711 14 374 19 407 9 568 9 839 10 678 6 143 4 535
54 ■ 33 803 17 101 16 702 22 102 10 509 11 593 11 701 6 592 5 109
55 > 41 854 19 541 22 313 24 243 10 395 13 848 17 611 9 146 8 465
56 > 37 156 1,9 021 18 135 23 609 11 282 12 327 13 547 7 739 5 808
57 > 24 381 12 745 11 636 15 630 7 511 8 119 8 751 5 234 3 517
58 > 36 758 17 350 19 408 22 883 9 860 13 023 13 875 7 490 6 385
r>9 > 20 373 10 278 10 095 13 504 6 290 7 214 6 869 3 988 2 881
60 > 65 503 26 930 38 573 35 611 12 697 22 914 29 892 14 233 15 659
61 > 15 627 8 307 7 320 9 987 4 931 5 056 5 610 3 376 2 264
62 » 25 589 12 978 12 611 15 993 7 331 8 659 9 596 5 644 3 952
63 > 20 180 10 327 9 853 13 091 6 124 6 967 7 089 4 203 2 886
64 > 20 053 10 176 9 877 12 919 5 944 6 975 7 134 4 232 2 902
65 • 32 817

_ 14 509 18 338 18 941 7 323 11 618 13 906 7 186 6 720
56 > 17 611 9 071 8 570 10 794 4 979 5 815 6 847 4 092 2 755
67 > 13 988 7 321 6 667 8 815 4 177 4 638 5 173 3 144 2 029
68 > 19 630 9 138 10 492 12 145 5 027 7 118 7 485 4 111 3 374
69 » 8 691 4 255 4 436 5 687 2 491 3 196 3 004 1 764 1 240
70 » 34 613 13 905 20 708 18 040 6 156 11 884 16 573 7 749 8 824
71 » 6 085 3 172 2 913 3 970 1 901 2 069 2 115 1 271 844
72 > 13 014 6 516 6 528 8 263 3 696 4 567 4 781 2 820 1 961
73 » 7 728 3 835 3 893 5 047 2 256 2 791 2 681 1 579 1 102
74 » 6 766 3 301 3 465 4 514 1 987 2 527 2 252 1 314 938
75 > l.í '424 5 575 7 849 7 392 2 695 4 697 6 032 2 880 3 152
76 » 6 730 3 133 3 597 4 330 1 777 2 553 2 400 1 356 1 044
i . » 3 89{] 1 904 1 995 2 470 1 0/4 1 396 1 429 830 599
78 » 7 495 3 244 4 251 4 529 1 646 2 883 2 966 1 598 1 368
79 > 3 317 1 534 1 783 2 142 892 1 250 1 175 642 533
80 »

81 .

82 .

13 803

1 885
4 884 8 919 6 831 1 966 4 865 6 972 2 918 4 054
904 981 1 160 503 657 725 401 324

3 370 1 445 1 925 2 014 781 1 263 1 326 664 662

(Continúa)
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(Conclusión)

Total (Iknsral Área Urbana Área Ruru

Edad

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

83 años 1 792 771 1 021 1 125 401 724 667 370 297

81 , 2 232 88o 1 352 1 478 195 983 754 385 369
85 » 3 677 1 341 2 336 1 905 5/2 1 333 1 772 769 1 003
86 . 1 778 718 1 060 1 115 377 738 663 34! 322

87 . 1 173 4,9 71-', / ,o 253 522 39Í 206 192
88 . 1 318 55-! 764 755 268 487 56." 286 277

89 ■ 851 312 539 512 151 361 33Í. 161 178
90 . 3 273 1 022 2 251 1 499 37-1 1 125 1 774 648 1 126
91 . 235 129 156 165 6C 105 12f 6! 51

92 ■ 541 201 3-10 293 9( 203 248 111 137
93 > 299 108 191 169 47 122 13( 61 69

94 • 2i8 97 171 148 45 103 12( 52 68

95 . 821 259 552 356 lo: 2o5 46F 158 307

96 ■ 377 153 224 202 64 138 175 8! 86

97 . 195 8C 115 105 38 67 9( -12 48

98 > 43! 114 29(1 22-: 62 162 211 82 128

99 . 222 88 134 11c 32 81 ior 5f o3

1 43] 46C 971 6i; 15- 459 818 306 512

Edad ignorada - 21 02. 12 698 8 328 14 316 8 37f 5 940 6 71C 4 322 2 388

Los datos sobre la composición de la población en el año de 1952, se

gún las características básicas de edad, sexo y su distribución por áreas

urbana y rural pueden observarse en el Cuadro N<? 1 .

La composición por sexo denota que en la población hay 964 hom

bres por cada 1.000 mujeres y, en consecuencia, una mayor mortalidad

masculina. Según la edad esta proporción presenta las siguientes varia

ciones:

Grupos
Cifras absolutas Cifras relativas

de
1 Hombres

edades Total Hombres Mujeres por cada 1.000

Mujeres

Total 5.932.995 2.912.558 3.020.437 964

0 — 14 2.208.588 1.111.058 1.097.530 1.012

15 — 19 571.883 230.970 290.913 966

20 — 24 573.010 274.266 298.744 918

25 — 29 446.485 212.215 234.270 906

30 — 34 380.011 184.985 195.026 949

35 — 39 375.724 178.592 197.132 906

40 — 44 322.030 163 224 158.806 1.028

45 — 49 260.273 127.157 133.116 955

50 — 54 230.568 114.318 116.250 983

55 — 59 160.522 78.935 85 . 587 922

60 — 64 146.952 68.718 78.234 878

65 y más 235.923 105.422 130.501 808

Ignorada 21.026 12.698 8.328 1.525

La composición por edades indica una proporción relativamente al

ta de niños y adolescentes y una proporción apreciable de personas pro

vectas, lo que denota el excedente favorable de la natalidad sobre la mor

talidad y el nivel no excesivo de ésta última. De 1.000 habitantes, 372 es

taban en las edades de 0 a 14 años, 584 en las de 15 a 64 años y 40 en las

de 65 años y más, siendo 4 los de edad ignorada . En los Estados Unidos, és-
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POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS POR SEXO Y EDADES

HOMBRES

100 75 50 25

MILES
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tas cifras son, respectivamente, de 271, 647 y 82 por 1.000 habitantes. En

Brasil, 419, 557 y 24. En México, 417, 548, 34 y 1. La relación con otras po

blaciones de América Latina (Colombia, Venezuela, Perú especialmente)
es similar a la de Brasil y de México.

Según sexo, la composición de la población por edades señala ma

yor número de hombres en las primeras edades y mayor número de muje

res a partir de los 15 años. De mil habitantes, los 372 que se hallaban en

las edades de 0 a 14 años comprendían 188 hombres y 184 mujeres; los 584,

de 15 a 64 años eran 284 hombres y 300 mujeres y los 40 de 65 años y más

eran 18 hombres y 22 mujeres; 2 hombres y 2 mujeres por cada mil habi

tantes eran de edad ignorada.
La composición por áreas de empadronamiento demuestra que la

mayor parte de la población de Chile es urbana. De mil personas, 602 vi

ven en el área urbana y 398 en la rural, o sea, que el 60,2% de la pobla

ción total habita en las áreas urbanas del país y el 39,8% en las rurales.

La concentración en las áreas urbanas presenta un elevado incre

mento en los últimos años. De 194& a 1952, el área urbana aumentó del

52,5% al 60,2%, o sea, que durante los 12 años transcurridos, de cada mil

personas que habitaban en el área rural, 77 pasaron a la urbana. El pro

ceso, sin embargo, viene desde antes. En 1875, el 65% de la población vi

vía en el área rural y en 1885 el 58,3%, señalándose para 1952 la inversión

de los términos. El punto de mayor equilibrio se radica en 1930 (49% ur

bana, 51% rural) (1).
La distribución de la población por sexo en las dos áreas presenta

mayor concentración de mujeres que de hombres en el área urbana y ma

yor concentración de hombres que de mujeres en la rural. De 1.000 habi

tantes, los 602 que viven en el área urbana comprenden 321 mujeres y 281

hombres, y los 398 de la rural se distribuyen en 210 hombres y 188 mujeres.

Según la edad, de las 321 mujeres por cada 1.000 personas del país

que había en el área urbana, 104 estaban entre los 0 y 14 años, 202 de 15

a 64 años, 14 de 65 años y más y 1 de edad ignorada; en tanto que los 281

hombres de la mencionada área eran, en las mismas edades, 102, 168, 9 y 2.

En el área rural estas proporciones eran: para los 210 hombres, de 85, 115,

9 y 1, y para las 188 mujeres, de 81, 99 y 8.

Por último, consta en el Cuadro N° 1, que de 1.000 personas del área

urbana había en 1952 un total de 533 mujeres y 467 hombres, mientras que

de 1.000 habitantes de la rural, 528 eran hombres y 472 mujeres.

La concentración del Cuadro N? 1, por grupos de edades da las ci

fras siguientes:

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS, SEGÚN ÁREAS URBANA Y RURAL POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO

Grupos de Total General Área Urbana Área Rural

edades

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Tota! Hombres Mujeres

Todos los gru-

0 - 4

5 - 9

10-14

15 - 19. ... ...

20 - 24

25-29

30 - 34

35 - 39

40 - 14 .

4n - 49

50 - 54

55 - d9

60 - 64

6r> y más años..

Edad ignorada .

5 932 995

779 139
7/8 977

650 472

571 883

573 010

4 46 485

380 011

375 724

322 030

260 273

230 568

160 522

146 952

235 923

21 026

2 912 558

391 717

391 881
327 46o
280 970

274 266

212 215
184 985

178 592

163 224

127 157

114 318
78 935
68 718
105 422

12 698

3 020 437

387 422

387 096

323 012

290 913

298 744

234 270

195 026

197 132

158 806

133 116

116 250

81 587
78 234

130 501
8 328

t 573 122

'

436 719
424 642

362 248

339 950

374 659

292 798

248 920

241 385

203 003
164 519
143 817
99 869

87 601

138 666

14 316

t 666 956

219 031

210 486

175 882

152 314

168 160

131 879

115 192

108 547

97 607

75 603

65 600

45 338

37 030

54 911
8 376

1 905 156

217 688

214 156

186 366

187 646

20» 499

160 919

133 728

132 838

105 396

88 916
77 217
54 531

50 571

83 755

5 910

! 359 873

342 420

354 335

288 224

231 923

198 351

153 687

131 091

134 339

119 027

95 754

86 751

60 653

59 351
97 257

6 710

1 245 602

172 686

181 395

151 578

128 656

106 106
80 3o6

69 793

70 045

65 617

51 554

47 718
33 597

31 688

50 511

4 322

1 114 271

169 731

172 940

136 646

103 267

92 2-15

73 351

61 298

64 294

53 410

44 200

39 033

27 056
27 663

46 746

2 388

(1) Véase Cuadro Comparativo N.o 9,
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El Censo clasificó los menores de un año por meses, pava los usos de

mográficos habituales. Dicha clasificación arrojó las cifras siguientes:

Meses de edad

Total General

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total

0

1

2

3

4

ir. ...... .,

X.'.'. '.'.'. '.'.'.'
9

10

11

164 196 82 935

11 499 5 799

12 39'; 6 374
13 305 6 737

15 138 7 554

14 33(1 7 295

14 040 7 073

18 032 9 066

15 427 7 827

16 601 8 314

13 165 6 635

11 364 5 775

8 899 4 486

81 261

5 700

6 022

6 568

7 584

7 035
6 967

8 966

7 600
8 287

6 530

5 589

4 413

94 240 47 862

7 137

7 069
7 828

8 632
8 331

7 951

9 869

8 512
9 210
7 577
6 640

5 484

3 570

3 682

4 01
4 368

4 259

3 991
5 010
4 340
4 611

3 817

3 337

2 850

46 378

3 517

3 387

3 811
4 264

4 062

3 960

4 859

4 172
4 599

3 760

3 303
2 634

69 956

4 362

5 327
o 4

6 506

5 999

6 089
8 163
6 915

7 391
5 588

4 724

3 415

35 073

2 229
2 692

2 720

3 186

3 026

3 082

4 056

3 487

3 703

2 818
2 438

1 636

34 883

2 133

2 635
2 757

3 320

2 973

3 0Q7
4 107

3 426
3 688

2 778

2 280

1 776
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MILES
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Cuadro N.» 2.

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS POR PROVINCIAS Y SEXO. SEGÚN ÁREAS URBANA Y RURAL

REPÚBLICA

Tarapacá
Antofagasta .

Atacama ....

Coquimbo. . .

Aconcagua. . .

Valparaíso . .

Santiago ....
O'Higgins .. .

Colchagua ..

Curicó
Talca

Maule
1 inares
Nuble

Concepción . .

Arauco . ...

Bío-Bío

Malleco
Cautín

Valdivia ....
Osorno

Llanqujhue...
Chiloé
Aisén

Magallanes... .

T. Antartico. .

Total General

Total Hombres Mujeres

5 932 995

102 789

184 824

80 113

262 16f
128 37f

498 254

754 954

224 593

139 531
89 432

173 693
72 18]
146 25"

251 342

411 566

72 289

138 292

159 419
365 072
232 64

123 059

139 986

100 68

26 262

55 119

2 912 558

54 034

98 750

41 130

127 898

65 272

239 139
824 908

115 263

71 226

45 326
87 371
34 899

74 050

124 800
201 753

36 874

69 719
80 108
180 769

119 035

62 158
69 292

44 930

14 032
29 735

87

3 020 437

48 75E

86 074

38 983

134 271

63 106

259 115
930 046

109 330
68 305

44 10f
86 322
37 282

72 20

126 542

209 813

33 415
68 573

79 311

184 303

113 612
60 901
70 694

55 75'
12 230
25 384

Área Urbana

Hombres Mujeres

Área Rural

Hombres

3 573 122

61 383

165 006

41 441

103 230

51 032
424 799

1 521 831
90 827

36 501

33 332
68 51"

26 486

44 270

87 941

313 29"

20 699

44 146
61 64'

120 923

86 15"
49 773

45 193
18 096

11 677

44 921

1 666 956

30 798

86 191

19 612

47 300

23 816

199 U8
699 298
43 776

17 3

15 336
30 /06

11 525

20 213

38 883

150 065
9 718

19 973
28 17"
54 72

40 486

23 108
20 789
8 018
5 677

22 241

1 906 166

30 585
78 814

21 829

55 930

27 216
225 681

822 533

47 051

19 126

17 996

37 809

14 961

24 057

49 058

163 232

10 981
24 173

33 470
66 196
45 671
26 665
24 404

10 048

6 000

22 680

2 359 873

41 406

19 819
38 672

158 939

77 346

73 455

233 123

133 766

103 030

56 100

105 178
45 695

101 987

163 401

98 269

51 590

94 146

97 772

244 149

146 490

73 286

94 793

82 591

14 585

10 198

23 236

12 559

21 518

80 598

41 456

40 021

125 610

71 487

53 851
29 99o

56 665

23 374

53 837

85 917

51 688

27 156
49 746

51 931

126 042
78 549

39 050
48 503

36 882

8 355
7 494

87

Mujeies

1 114 271

18 170
7 260

17 154
78 341

35 890

33 434

107 513

62 279

49 179

26 110
48 513

22 321

48 150

77 484

46 581

24 434

44 400

45 841

118 107
67 941

34 236

46 290

45 709
6 230

2 704

Los aportes de las provincias a la población del país aparecen en el

Cuadro N? 2, con discriminación de sexo y de áreas de empadronamiento

urbana y rural.

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS EN URBANO

CENSO AÑO 1952

POBLACIÓN RURAL

: POBLACIÓN URI

Y RURAL

■

CENSO AÑO 940

POB LACI 0N RURAl

1 1 47^6%

:■ l-. 1
i 1 1 i 1

üf POBLACIÓN URBANA Wk llPilíPa

WmíK 52-4%J¡iIll

"i '■'"■~r-ff '¿JL£¡
'WMMMMMmmy:-. ■¡É

5.932.995 HABITANTES 5.023 539 HABITANTES
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Según sexo, el número de hombres por cada 1.000 mujeres se dis

tribuye en las provincias en la siguiente proporción:

Provincias Hombres Mujeres

Hombres por

cada

1.000 mujeres

2.912.558 3.020.437 964

54.034 48.755 1.108

98.750 86.074 1.147

41.130 38.983 1.055

127.898 134.271 953

65.272 63.272 1.032

239.139 269.115 889

824.908 930.046 887

115.263 109.330 1.054

71.226 68.305 1.043

45.326 44.106 1.028

87.371 86.322 1.012

34.899 37.282 936

74.050 72.207 1.026

124.800 126.542 986

201.753 209.813 962

36.874 35.415 1.041

69.719 68.573 1.017

80.108 79.311 1.010

180.769 184.303 981

119.035 113.612 1.048

62.158 60.901 1.021

69.292 70.694 980

44.930 55.757 806

14.032 12.230 1.147

29.735 25.384 1.175

87 —

•

—

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta

Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua . .

Valparaíso . .

Santiago . . .

O'Higgins . . .

Colchagua . .

Curicó

Talca

Maule

Linares ... .

ííuble

Concepción .

Arauco ... .

Bío-Bío ... .

Malleco ... .

Cautín ... .

Valdivia . . .

Osorno ... .

Llanquihue . .

Chiloé

Aisén

Magallanes . .

Antártida . . .

La composición por sexo señaló que las cuotas mayores de mujeres
sobre hombres se hallaban en 1952 en sólo nueve provincias, indicando las

diez y seis provincias restantes mayor número de hombres que de mujeres.
Por cada 1.000 mujeres en el país, había 668 en las nueve provincias an

tes señaladas (308 Santiago, 89 Valparaíso, 70 Concepción, 61 Cautín, 44

Coquimbo, 42 Nuble, 24 Llanquihue, 18 Chiloé y 12 Maule), reuniendo 332

las diez y seis provincias restantes.

La mayor proporción de población en el área urbana del país se

presenta en siete provincias, siendo las diez y ocho restantes de fiso

nomía rural. Por cada 1.000 de sus habitantes, las provincias tenían:
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PROVINCIAS

Área

Urbana

Área

Rural

REPÚBLICA

Tarapacá . . .

Antofagasta

Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó ... .

Talca

Maule . .

Linares . . .

Ñvfcle

Concepción

Arauco . . .

Bío-Bío . . .

Malleco . . .

Cautín ... .

Valdivia . .

Osorno . . .

Llanquihue

Chiloé ....

Aisén

Magallanes

602 398

597 403

893 107

517 483

394 606

398 602

853 147

867 133

404 596

262 738

373 627

394 606.

367 633

303 697

350 650

761 239

286 714

319 681

387 613

331 669

370 630

404 596

323 677

180 '20

445 555

814 186

La distribución de la población por sexo en las dos áreas de las pro

vincias revela que en 1952 había solamente dos con mayor número de hom

bres que de mujeres tanto en el área urbana como en la rural: Tarapacá

y Antofagasta. Una, Chiloé, tenía mayor población femenina que mascu

lina en el área urbana y en la rural, hecho que se explica por la emigración

de sus hombres a trabajos de temporada en otras provincias. Las demás

(22 provincias), poseen más mujeres que hombres en el área urbana y más

hombres que mujeres en la rural. Estas proporciones son las siguientes:
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De 1.000 habitantes en cada provincia:

Provincias

Área Urbana

Hombres Mujeres

Área Rural

Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá . . .

Antofagasta

Ata-cama . . .

Coquimbo . . .

Aconcagua . .

Valparaíso . .

Santiago . . .

O'Higgins . . .

Colchagua . .

Curicó

Talca

Maule

Linares ... •

Nuble .

Concepción .

Arauco ... .

Bío-Bío ... .

Malleco . . .

Cautín

Valdivia . . .

Osorno ... .

Llanquihue .

Chiloé

Aisén

Magallanes .

281

300

466

245

180

186

400

398

195

125

171

177

160

138

155

365

134

144

177

150

174

188

149

80

216

403

321

297

427

272

214

212

453

469

209

137

202

217

207

165

195

396

152

175

210

181

196

216

174

100

229

411

210

226

68

269

307

323

80

72

319

386

335

327

324

368

342

126

376

360

326

345

338

317

346

366

318

137

En el período intercensal 1940-1952 el área urbana de todas las pro

vincias registró aumentos, a excepción de Talca, cuyo porcentaje disminu

yó en su población urbana y aumentó en la rural.
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El índice de la población de las áreas urbana y rural de las provin

cias era el siguiente en 1940 y 1952:

Provincias

REPÚBLICA

Tarapacá . .

-Antofagasta

Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó

Talca

Maule . ...

Linares . . .

Nuble . .

Concepción

Arauco . .
. .

Bío-Bío . .

Malleco .

Cautín . .

Valdivia .

Osorno . . .

Llanquihue

Chiloé ... .

Aisén

Magallanes

Área Urbana

1952

%

60

60

89

52

39

40

85

87

40

26

37

39

37

30

35

76

29

33

39

33

37

40

32

18

44

81

1940

%

53

54

53

45

35

39

83

83

36

22

32

41

32

28

33

68

23

29

34

27

32

30

26

12

37

78

Área Rural

1952

%

40

40

11

48

61

60

15

13

60

74

63

61

63

70

65

24

71

62

61

67

63

60

68

82

56

19
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POBLACIÓN URBANA Y RURAL

POR PROVINCIA

%

TARAPACÁ

ANTOFAGASTA

ATACAMA

COQUIM.BO

ACONCAGUA

VALPARAÍSO

SANTIAGO

tí'HIGGINS

COLCHAGUA

CURICÓ

TALCA

MAULE

LINARES

NUBLE

CONCEPCIÓN

ARAUCO

BIO-BIO

MALLECO

CAUTÍN

VALDIVIA

OSORNO

LLANQUIHUE

CHILOÉ

AYSEN

MAGALLANES

URBANA

SERVICIO NACIONAL QEE5TAMSTICA V CEHSOS DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA Y CENSOS
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MIGRACIONES INTERNAS, SEGÚN CENSO

Cuadro N.° 3.

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS, SEGÚN PROVINCIA DE NACIMIENTO Y DE RESIDENCIA

Provincia Todas las

provincias

Provincia pe residencia

NACIMIENTO
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Aconcagua Valparaíso

REPÚBLICA

Tarapacá ....
Antofagasta . .

Atacama .

Coquimbo. . . .

Aconcagua. . . .

Valparaíso . . .

0 Iliggins
Colchagua . . .

Nuble

Concepción . . .

Arauco
Bío-Bío
Malleco

Valdivia

Osorno

Llanquihue . . .

Chiloé

Magallanos... .

En el entran-

5. 932. 995

122 770

162 024

96 083
331 004

171 897

432 310

1 249 503

240 171

195 068
108 568

192 062

115 957

166 234

335 581

363 361

103 831

179 753

187 990

407 598

216 765

132 795

135 740

132 660

12 635

36 757

103 878

102.789

75 580

4 374

1 756

5 885

602

2 158
2 524

278
358

291

411

226

194

344

526

81

145

180
248

160
47

66

107
9

53

6 186

184.824

10 066

108 708

12 565

29 484

1 391

3 476

5 382

723

549

806

1 135

608

308
77f

1 009

153

248

290

500

388

117

140

590
24

120

5 268

80 113

1 28l
4 231

59 880

8 751

592

690

1 684

276

144

127

191
136

105

311

230

47

82

66

134
92

18

27

32

11

18

957

262 . 169

3 098
6 690

5 943

232 010

1 686

2 075

4 469

473

370

292

421

197
311

465

565
87

236

207
361
239

90

81

69

21
63

1 615

128.378

697

886

580

3 447

102 600

6 514

6 909

796

549

337

521

338

296

705

521

121
322

267

402

273
94

89
68

13

71

962

498 254

6 760
7 387

3 276

15 588

30 042

340 442

35 006

3 918
3 665
2 276

3 635

3 818
2 011

4 808
8 717

1 140

1 814

1 792
3 086
2 140

749

1 463

1 515

58

1 o56

11 562

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS, SEGÚN PROVINCIA DE NACIMIENTO Y DE RESIDENCIA

(Continuación)

Provincia
Provincia de residencia

nacimiento Santiago O'Higgins Colchagua Curicó Talca Maule Linares

REPÚBLICA

Tarapacá ...

Antofagasta .

Atacama ....

Coquimbo. . . .

Aconcagua. . . .

Valparaíso . . .

Santiago ....

O'Higgins
Colchagua . . .

Curicó

Nuble
Concepción . .

Arauco
Bío-Bío ... .

Malleco
Cautín
Valdivia
Csorno

Llanquihue... .

Aisén ........

Magallanes.. .

En el Extran

jero

1 754 954

21 001

23 90?
9 968

30 796

30 322

62 832

1 132 506
53 227

48 325

23 677

35 064

20 080

26 295

51 695

31 720

5 592

15 870

16 526

32 471

12 663

5 263

3 957

2 481

277

2 986

55 4Í0

224 593

598

980

396

913

1 011

1 740

16 638

169 800

12 820

2 879

2 856

1 292

1 843

4 570

1 12?
167

738

793

1 053

396

195

12f
95

16

64

1 487

139 531

258

297

148

261
388

731
5 986

3 565

11.9 375

3 263

1 240

449

52S

771

421

106

214

250

360

166
68

o.

1 =

19

563

89 432

293

414

121

320

280

636

3 738

1 048

4 190

66 983

5 715

655

924

1 228

521

156
307

345

498

208

71

55

48

t-

33

617

173 693

376

644

186
520

523

1 046

5 899

1 982

1 910

4 767

130 54P

8 525

6 198

3 788

1 475

285

795

809

1 073

504

450

121
74

20

55

1 08!

72 181

8f

138
66

80

105

276

1 407

222

190

240

1 554

63 950

1 195

1 226

442
98

12,:

126
196

113

51

38

25

19

18

191

146 257

914

255

112

273

247

dd4

3 562

692

601

587
3 845

6 654

119 048
4 075

1 357

313

739

722

1 065
300

124
85

79

10

46

696

(Continiia)
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Cuadro N.o 3

(Continuación)

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS, SEGÚN PROVINCIA DE NACIMIENTO V DE RESIDENCIA

Provincia de nacimiento
Todas las

provincias

Provincia de residencia

Nuble Concepción Arauco Bío-Bío Malleco

REPÚBLICA

Tarapacá ...

5 932 995

122 770

162 024

96 083

331 004

171 897

432 210

1 249 503

240 171

195 068

103 568

. 192 062

115 957

166 234

335 581

363 361

103 831

179 753

187 990

407 598
216 765

132 795

135 740

132 660

12 635
36 757

103 878

251 342

278

357

135

360
216

800
4 140

885

366

444
953

2 498
2 619

221 572
6 507

613
2 549

1 776

1 990

544

379

188
98
9

77

989

411 566

1 098

1 352

417

1 124

794

4 287

8 032
1 037

590

619

1 875

3 399

1 861

21 994

288 593

?3 109

14 270
12 596

13 210
4 249

1 180

1 136

610

40

581
3 513

72 289

25
78

26
29

46
96

405

45

43

34

94

118
82

41Z
3 149
62 239

1 297

2 536

990

256

43

31

36
4

14

156

138 292

115

114
61

112
99

290

1 390

242

155
119
266

278

378
2 621
3 329

573

120 587

4 093

1 942

525

231

100

55

10

39

568

159 419

147
69

Coquimbo 151

Aconcagua
Valparaíso

111
292

Santiago 1 677

172

Colchagua 148
187
375
672

532
Suble . . 3 938

4 233
2 573

Bío-Bío 8 383
125 005
8 023
992

Osorno 275

170
95

18

51

1 007

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS, SEGÚN PROVINCIA DE NACIMIENTO Y DE RESIDENCIA

Cuadro N.o 3.

(Conclusión)

Provincia de residencia

Provincia de nacimiento

Cautín Valdivia Osorno Llanquihue Chiloé Aisén Magallanes

REPÚBLICA 365 072

241

287

152
266

233

737

2 880

268

237

287

581

1 230

791
6 668

4 492

4 232

7 322

14 578

307 678

6 073

1 562

833

470

63

138
2 773

232 647

164

315
78

208

212

728

1 777

228

i 47
292

404

312
2 134
2 129
1 548
2 407
3 503
25 918

173 430

10 032
2 637

1 690

225

1 875

123 059

85

92

34

93
76

258

937

105

103
78

162
82

120

473

641

19.4

331

577

2 302
7 451

100 361

5 428

1 781
67

134

1 095

139 986

126

123
21
98

93

463

902

56

48

54

106

122

115

363

548

152

362

378
1 867

2 872

9 408

111 894

8 148

192

430

1 045

100 687

31
46

29

26

31

159

327

21
23
8

21
44

30

99

183

61
114

14?

614

614

718
2 368

93 960
82

360

670

26 262

36

35

13
53

47

138
482

60
37

22

75

70

64

305

211
74

350

292

1 328

1 183

773
2 292

5 79f

11 515

187

82-

55 206

138
167
51

Coquimbo

Valparaíso

126

150
902

844

52

69

44

88

112
73

Nuble 235

118
Bío-Bío
Malleco

Cautín

Csorno -

Chiloé

144

135

389

934

496

2 358
14 690

67

29 419
2 690
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El Cuadro N<? 3 ofrece los elementos proporcionadoc por el Censo

de 1952 para determinar el rumbo y el volumen de las migraciones internas.

Las mayores corrientes de migración interior se dirigen a la provin

cia de Santiago, notoriamente a la capital, sus áreas satélites y localidades

de los alrededores que entran a la urbanización. Las provincias de Valpa

raíso y Concepción reciben igualmente considerables contingentes de otras

provincias .

El máximo volumen de emigrantes a otras provincias está represen

tado por la corriente que sale de la provincia de Santiago. Dan también

contingentes notables de emigración interior las Provincias de Nuble, Cau

tín, Coquimbo, Valparaíso y Chiloé.

Los mayores saldos activos de migración interior son: el que corres

ponde a la provincia de Santiago y los de Valparaíso y Concepción. Anto

fagasta y Valdivia presentan saldos activos apreciables, lo mismo que Ai

sén y Magallanes. El saldo activo mínimo es el de la provincia de Llanqui

hue.

El mayor saldo pasivo es el de la provincia de Nuble, seguida de cer

ca por la de Coquimbo. Otras, como Colchagua, Maule, Aconcagua, Cau

tín y Bío-Bío, se sitúan inmediatamente después por sus saldos pasivos, io

mismo que Chiloé, cuyo saldo pasivo es muy fuerte si se considera el volu

men de su población.

La principal ruta de las migraciones interiores es aquella que se

marca del sur hacia la Provincia de Santiago y la del norte hacia la misma

Provincia. Son también importantes las que confluyen del sur y del norte

a las Provincias de Valparaíso y Concepción. La corriente migratoria del

sur da mayores cuotas que la del norte a la Provincia de Valdivia, a di

ferencia de Cautín que recibe sus mayores contingentes del norte. De

Cautín hacia el sur se marca una corriente migratoria, especialmente de

Chiloé y Llanquihue, con destino a Aisén y Magallanes.

Corrientes de cierto volumen salen de Coquimbo, Atacama, Tarapa

cá, Santiago, Valparaíso, Aconcagua, Talca y Concepción con destino a An

tofagasta. Rumbos secundarios son los de Coquimbo, Antofagasta, San

tiago y Valparaíso a Tarapacá. Otros rumbos secundarios son los que se

efectúan entre Provincias vecinas: de Santiago y Colchagua a O'Higgins,

de Cautín a Valdivia, de Malleco a Cautín, de Valparaíso y O'Higgins a

Santiago, entre otros.

La principal tendencia de las migraciones interiores se caracteriza

por el movimiento de población de las áreas rurales a las urbanas.

La atracción ejercida por las ciudades, debido en parte a la indus

trialización, en parte a los focos de irradiación de la explotación minera y

al crecimiento de los servicios en las grandes aglomeraciones urbanas, se

observa en notables proporciones para Santiago, Valparaíso, Concepción,

Antofagasta y Valdivia. Al sur, el influjo es ejercido por la colonización

espontánea o dirigida de Llanquihue, Aisén y Magallanes.

Los saldos activos y pasivos de la población de las Provincias son los

siguientes:
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Naturales de Naturales de

otras provin la provincia Saldo Aetivo(-)-)
PROVINCIAS cias presen presentes en

tes en la otras pro Saldo Pasivo (—)

provincia vincias

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . .

Coquimbo .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó ...

Talca ... .

Maule ... .

Linares . . .

Nuble ... .

Concepción

Arauco . . .

Bío-Bío . . .

Malleco . .

Cautín . . .

Valdivia . . .

Osorno . . .

Llanquihue
Chiloé . . .

Aisén ... .

Magallanes

.461.407 1.461.407

21.023
'

47.190

70.848 53.316

19.276 36.203

28.514 98.964

24.816 69.297

146.220 91.868

566.998 116.997

53.306 70.371

19.597 75.697

21.832 41.585

42.055 61.513

8.040 52.007

26.513 47.186

28.781 114.009

119 460 74.768

9.894 41.592

17.137 59.166

33.407 62.985

54.621 99.920

57.342 43.335

21.603 32.434

27.047 23.846

6.057 38.700

13.923 1.120

23.097 7.338

+

+

+

+

26.167

17.532

16.927

70.450

44.481

54.352

450.001

17.065

56.100

19.753

19.458

43.967

20.673

85.228

44.692

31.698

42.029

29.578

45.299

14.007

10.831

3.201

32.643

12.803

15.759
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Cuadro N.° 4

POBLACIÓN. SUPERFICIE Y DENSIDAD^EL J¡Ma
POR PROVINCIAS, DEPARTAMENTOS

Provincias

Departamentos y

Comunas

Superficie
en Km2.

(Proviso
ria!

Densidad

REPÚBLICA

Tarapacá

Depto. Arica ..

Comuna Arica
> Gral. Lagos..
> Putre
> Belén,
» Codpa

Depto. Pisagua .

Comuna Pisagua - . .

» Negreiros .

Depto. Iquique .

Comuna Iquique
> Huara
» Pozo Almonte
» Lagunas

Antofagasta

Depto. Tocopilla

Comuna Tocopilla .

> Toco

Depto. El Loa

Comuna Calama . . .

Depto. Antofagasta .

Comuna Antofagasta
> Aguas Blancas
> Mejillones. . .

» Sierra Gorda

Depto. Taltal

Comuna Taltal . . .

» Catalina.

Atacama

Depto. Chañara! . .

Comuna Chañaral .

Depto. Copiapó . .

Comuna Copiapó . .

» Caldera
> Tierra Amarilla

Depto. Huasco. . . .

Comuna Vallenar .

Depto. Freirina... .

Comuna Freirina.
> Huasco..

Coquimbo

Depto. La Serena .

Comuna La Serena. . .

> La Higuera .

Depto. Elqui

Comuna Vicuña . .

> Paihuano

Depto. Coquimbo.

Comuna Coquimbo. .

> Andacollc .

102 789

30 307

23 033

3 299

1 378

1 283

l 314

3 458

1 822

1 636

69 024

40 934

3 311

15 200

9 579

184 824

45 595

20 241

25 354

44 563

44 563

82 933

62

429

3 599

16 061

5

5 835

80 113

16 576

16 576

34 158

26 138
2 277

5 743

22 469

22 469

6 910

4 423

2 487

262 169

53 410

46 588
6 822

10 549

6 243

32 132

8 374

741 767

55 287

16 521

4 739

1 706

2 438

2 538

5 100

10 579

6 489

4 090

28 187

3 123
6 356

10 817

7 891

123 063

15 905

4 811

11 094

42 544

42 544

41 00

3 728

12 504

4 111

20 664

23 607

8 659

14 948

79 883

25 719

25 719

34 833

19 408

3 970

11 455

14 634

14 634

4 697

3 023

1 674

39 889

6 676

1 961
4 715

7 574

2 086

5 488

885

369
516

8,00

1,86

1,83

4,86
1,93
0,56
0,51

o,?6

0,33

0,28
0,-10

2,45

13,11'
0,52
1,40

1,21

1,50

2,87

4.21

2,29

1,05

1,05

2,02

16,86
0,03

0,88

0,78

0,50

0,68

0,39

1,00

0,64

0,64

0,98

1,35

0.57

0,50

1,53

1,53

1.47

1,46
1,49

6,57

8,00

23,76
1,45

5,06

1.14

87,08

16,23

provincias

Departamentos y
'

Comunas

Superficie
en Km?.

(Provis.)

Densidad

Depto. Ovalle..

Comuna Ovalle
» Monte Patria
» Punitaqui - . .

> Samo Alto .. .

Depto. Combarbalá . . .

Comuna Combarbal-á .

Depto. Illapel

Comuna Illapel
> Mincha - . . .

» Salamanca.
» Los Vilos . .

A cancagua ....

Depto. Petorca .

Comuna La Ligua . .

* Petorca . .
. .

> Cabildo . . . .

» Zapallar . . .

> Papudo

Depto. San Felipe . . .

Comuna San Felipe ..

» Panquehue . .

> Catemu
» Putaendo . .

■

► Santa María

Depto. Los Andes . . .

Comuna Los Andes . .

. Calle Larga.
» Rinconada .

» San Esteban

Valparaíso

Depto. Quillota.

Comuna Quiliota. . . .

> Puchuncaví
> Quintero .. .

> Nogales
» Hijuelas . . .

> Llay-Llay - .

> Calera
r La C:u?. . . .

Depto."Valparaíso ...

Comuna Valparaíso . .

* Viña del Mar
. Limache
» Quilpué .....
> C3sablanca...
» Algarrobo . . .

> Villa Alemana

Santiago

Depto. Santiago .

Comuna Santiago ....
» Conchalí ....
» Providencia .

. Ñunoa
* San Miguel
» Maipú

Q. Normal .

. Renca
* Quilicura . .

Tiltil
* Colina
» Lampa .....
. Barrancas ■

> Cisterna ....
» Puente Alto .

* San José de

Maipo .

78 176

34 769

19 228

\-r 896

6 283

17 073

17 073

56 212

19 059

12 070

16 162
8 921

128 378

34 314

11 762

8 408
9 245

3 144

1 854

51 421

22 538

4 296

6 793

11 054

6 740

42 544

25 689

5 943

3 570

7 342

498 254

105 39:

34 172
5 129
8 025

15 095
5 590

11 269

18 261
7 854

392 859

223 59F

91 908

21 739

26 066

10 938

4 307

14 303

1 505 84-

666 679

83 019

69 118

125 967

145 541

19 958

123 571

30 631
4 741

7 486

10 065

5 352

31 669

58 830

32 599

S 540

12 515

3 062

4 129
2 585

2 339

2 294

2 294

10 345

2 873

2 281

3 485

1 706

10 204

4 944

1 169

1 538

1 820

251

166

2 096

112
145
300

1 397

142

3 164

1 267

332
147

1 418

4 818

1 966

297

31

160
41"

8S

38?

230

76

436

169

533

511
868

233

102

10 428

44

61

9

108
29

15S
1?

161

63

643

1 041

30

203
2Í-

9?

5 17?

(Continúa)
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Cuadro N. 4 (Continuación^

Provincias Superficie Provincias Superficie
Departamentos y Población en Km2. Densidad Departamentos y Población en Km2. Densidad

Comunas (Provis.) Comunas (Provis.)

Comuna Curacaví 8 468

38 852

694

1 144

12,20
33,96

Curicó 89 432 5 737 15,59
» Las Condes . .

» La Florida .. . 9 889 70 141,27 73 250 3 949 18,55
7 722 343 22,51

> La Granja . . . 17 147 44 389,70 Comuna Curicó 41 817 I 276 32.77

10 003 1 615 6,19
'Depto. Talagante 39 633 642 61,73

14 752 282 52,31

15 251

6 179

724

334
21.06

Comuna Talagante .... 18,50
» Peñaflor 17 463 160 109,14
» Isla de Maipo 7 418 200 37,09 16 182 1 788 9,05

62 038 3 254 19,06 5 861 489 11.99
» Vichuquén . . .

3 934 700 5 62

Comuna Meiipilla .. . 34 319 962 35,67 » Hualañé 6 387 599 10,66
» TCl Monte . . ,

9 735 147 66,22
> San Pedro . . . 7 191

5 375

858

913

8,38
5,89

173 693 9 640 18,02
> Alhué
» María Pinto. . 5 418

50 855

374

2 006

14,49

25.35

Depto. Talca 123 535

63 533

6 977

114

17,71

"Depto. San Antonio .. . Comuna Talca 557,31
s San Clemente. 19 822 3 862 5,13

■Comuna San Antonio. . SI 798 751 42,34 » Pejarco 11 765 1 209 9,73
» Cartagena. . . . 7 787 356 21,87 s Río Claro .... 8 801 393 22,39
> Sto. Demingo. 4 182 465 8,99 > Pencahue .... 7 059 1 044 6,76
1 Navidad 7 088 434 16,33 * Maule 12 555 355

, 35,37

Depto. San Bernardo . . 56 535 226 250,15 36 870 1 833 20,11

'Comuna San Bernardo 50 958 171 298,01 Comuna Molina 25 623 1 483 17,28
» Calera de Tan- -' V. de Lontué. 11 247 350 32,13

5 577 55 101,40

Depto. Curepto 13 288 830 16,01
■Depto. Maipo 40 049 866 46,24

Comuna Curepto .... 13 288 830 16,01
21 647 152 142,41
18 402

224 593

113 315

714

7 112

4 122

25,77

31,58

27,49

Maule 72 181

27 017

18 844

5 626

2 571

1 553

12,83

10,51

12,13

Depto. Constitución ,
. .

Comuna Constitución .

' Empedrado . .
8 173 1 018 8,03

Comuna Rancagua .... 49 754 251 198,22
» Macbalí 23 002 2 548 9,03 Depto. Chanco 10 535 970 10,86
> Graneros 15 227 440 34,61

Comuna Chanco ... .
10 535 970 10,86

8 460 497 17,02
8 783 125 7Q.26 Depto. Cauquenes .... 34 629 2 085 16.61

» Coltauco 10 089 261 38,65
Comuna Cauquenes. . . .

34 629 2 085 16,61
Depto. Cachapoal 21 850 658 . 33,21

10 001 150 66,67
146 257 9 820 14,89

Comuna Peumo .......
" Las Cabras . . 11 849 508 23,32 Depto. Loncomilla .... 34 242 875 39.13

Depto. San Vicente .. 34 178 791 43,21 Comuna San Javier . . . 21 378 721 2S.65
t Villa Alegre. . . 12 864 154 83,53

Comuna San Vicente . 23 790 526 45,23
* Pichidegua ... 10 388 265 39,20 74 439 6 541 11,38

Depto. Caupolicán 5o 250 1 541 35,85 Comuna Linares 41 777 1 698 24,60
» Yerbas Buenas 8 727 275 31,73

Comuna Rengo 23 346 766 30,48 » Colbún 10 410 3 075 3,38
r Requínoa .... 9 072 380 23,87 B Longaví . 13 525 1 493 9,06
> Olivar 4 069 86 47,31
> Malloa 9 038 132 68,47 37 576 2 404 15,63

4 265 118 36,14
Qta. de Tüco- 23 895 1 581 15,11

5 460 59 92,54 » Retiro 13 681 823 16,62

139 531 8 431 16,55 Ñu'jle 251 342 14 211 17,69

Depto. Santa Cruz .... 77 715 5 324 14,60 32 721 2 384 13,73

Comuna Santa Cruz . . 20 887 1 054 19,82 Comuna Quirihue 10 771 719 11,98
Palmilla 11 343 265 42,80 " Portezuelo .. . 9 613 364 25,41
PeraliUo 7 009 253 27,70 6 318 448 14,10

> Marchigüe . . . 4 273 695 6,1,5 » Cobquecura. . . 6 019 853 7,06
:. Rosario 3 224 464 6,95
" Pichilemu ... 7 150 727 9 83 Depto. San Carlos .... 52 648 3 242 16.24
* Pumaríque . . . 3 084 32t< 9,41
> Chépíca 10 414 471 22.11 Comuna San Carlos . . . 23 807 712 33,44
> Paredones.. . . 6 719 670 10 03 r- Ñiquén 13 863 475 29,19
> La Estrella. . . 3 612 397 9.10 > San Fabián . . 6 285 1 573 4,00

» San Nicolás . . 8 693 482 17,99
Depto. S Fernando . . . 61 816 3 107 19,90

Depto. Chillan 92 270 3 048 30,27
'Comuna San Fernando. 32 314 2 348 13,75

' Chimbaronco . 14 450 445 32,49 Comuna Chillan 67 896 745 91,14
i Nancagua .... 9 248 190 43,67 1 Pinto 7 937 713 11,13

Placilla 5 794 124 46,72 * Coihueco .... 16 437 1 590 10.34

(Continúa)
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Cuadro N.° 4 (Continuación)

Provincias Superficie Provincias Superficie
Departamentos y Densidad Departamentos y Población en Km2. Densidad

Comunas (Provis.) comunas (Provis.)

Depto. Bulnes, 35 400 1 001 35,35 Depto. Colüpolli 20 484 1 913 10,71

Comuna Bulnes 13 416 381 . 35,21 12 954 1 356 9,55
» San Ignacio .. 12 460 28f 43,57 > Ercilla 7 530 557 13,52
> Quillón 9 524 334 28,51

Depto. Traiguén 36 422 2 159 16,87
Depto. Yungay . . 38 303 4 536 8,44

Comuna Traiguén 19 341 945 20,4<¡
Comuna Yungay. . . 9 054 784 11,15 > Lumaco 17 081 1 214 14,07

» Pemuco 6 541 709 9,23
» El Carmen . . . 11 810 498 23,71 23 090 1 296 17,82
»

Tucapel 10 898 2 545 4,28
Comuna Victoria 23 090 1 296 17,82

411 566

46 243

5 701

1 121

72,19

41,25

Depto. Curacautín ....

Comuna Curacautín . . .

> Lonquimay. . .

25 383

17 827

7 556

6 103

1 323

4 780

4,16

Depto. Tomé ... 13,47
1,58

Comuna Tomé. ... 29 848 57f 51,64
» Coelemu .

-. . . . 10 489 310 33,84
» Ránquíl

Depto. Talcahuano.. . . .

25,35

510.22

365 072 17 370

63 777 125 Depto. Lautaro 37 461 2 066 18,13

Comuna Talcahuano . . 63 777 125 510,22 Comuna Lautaro 23 130 1 275 18,14
> Galvarino .... 9 013 459 19,64

Depto. Concepción .... 170 457 1 322 128.95 » Perquenco . . . 5 318 332 16,02-

Comuna Concepción . . . 134 008 294 455,80 Depto. Imperial 7o 477 2 879 26,21
> Penco 22 606 8= 265,95
> Hualqui 6 229 322 19,34 Comuna Nueva Impe-
» Florida 7 614 621 12.26 28 252 1 022 27,64

* Carahue . i . .
16 280 562 2-Í.97

Depto. Coronel 91 332 1 210 75,48 B Saavedra .... 30 93£ 1 295 23,89

Comuna Coronel 36 280 277 130,97 Depto. Temuco 150 587 5 893 25,55
» Lota 45 411 341 133,17
> Santa Juana . 9 641 592 16,29 Comuna Temuco 92 020 1 434 64,17

* Vilcún 14 669 793 18,50
Depto. Yumbel . . 39 757 1 923 20,67 22 262 747 29,80

» Cuneo 21 636 2 919 7,41
Comuna Yumbel 15 911 549 28,98

> Cabrero 10 145 825 12,30 Depto. Pitrufquén .... 46 330 2 103 22,03
» San Rosendo . 13 701 549 24,96

Comuna Pitrufquén. . . . 15 557 4S4 32,14
■ Gorbea 15 587 746 20,89

72 288

27 992

5 756

2 243

12,56

12.48 Depto. Villarí-íca . . .

15 186

55 227

87 ¡

4 429 12,47

Comuna Arauco 15 150 1 230 12,32 Comuna Loncoche . . . 16 489 857 19,24
> Curanilahue . . 12 842 1-013 12.68 > VÍIIarrica .... 21 541 771 27,94

> Pucón 17 197 2 801 6,14
19 315

9 869

9 44f

1 085

487

598

17,80

20,26
15,80

232 647 20 934
» Los Alamos. . .

Depto. Valdivia . . 159 089 11 699 13,60
24 982 2 42S 10,29

Comuna Valdivia 62 363 1 148 54,32
Comuna Cañete . . 10 02f 1 002 10,01 » Corral 9 853 1 155 8,53

> Contulmo .... 14 954 1 426 10,49 * Máriquina . . .
22 105 2 037 10,85

» Lanco ... 13 717 1 436 9,55
Bío Bío 138 292 11 248 12,29 18 570 2 244 8,28

7 392 807 9,16
Depto. Laja 93 787 6 844 13,70 25 087 2 872 8,73

Comuna Los Angeles.. . 60 607 1 77P 34,09 Depto. La Unión 36 441 3 218 11,32
Sta. Bárbara . 14 057 2 513 5,59

8 350

10 773

465
2 088

1?,96
5,16

Comuna La Unión ....
> Paillaco.

25 061

11 380

2 471

747» Quilleco .... 15,23

Depto. Nacimiento . . . 19 36f 1 201 16,13 Depto. Río Bueno .... 37 117 6 017 6.17

Comuna Nacimiento . . 13 820 999 13,83 Comuna Río Bueno . .
25 613 2 786 9,19

» Negrete 5 54f 202 27,47 > Lago Raneo . . 11 504 3 231 3,56

Depto. Mulchén 25 137 3 203 7,85
*

17 785 1 823 9,75

123 059 9 083 13,55
Comuna Mulchén ^

> Quilaco 7 352 1 380 5,83
93 064 7 06Í '. 13,17

,159 419 14 277 11,17
• Puerto Octav .

75 210
9 961

4 516

1 987 5,01
Depto. Angol 54 040 2 806 19,26 > San Pablo. . . . 7 893 562 14,04

Comuna Angol 27 551 1 394 19,76 Depto. Rio Negro .... 29 995 2 81f 14,86
. Purén 12 515 518 24,1o
> Los Sauces- . 8 626 721 11,96 Comuna Río Negro . . . 14 29f 1 622 8 81
» Renaico 5 34£ 173 30,91 » Purranque . . . 15 699 396 39,64

(Continúa>
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Cuadro N. 4 (Conclusión).

Provincias

Departamentos y

Comunas

Superficie
en Kjn2.
(Prows.)

Provincias

Departamentos y

Comunas'

Superficie
en Km2.

(Provis.)'

Llanquihue

Depto. Puerto Varas..

Comuna Puerto Varas
> Fresia
1 Frutillar

Depto. Maullín

ComunaMaullín

Depto. Llanquihue,. . .

Comuna Puerto Montt
• Cochamó . .

Depto. Calbuco

Comuna Calbuco

Chiloé

Depto. Ancud

Comuna Ancud
» Quemchi
» Dalcahue

Depto. Castro

Comuna Castro
> Chonchi
1 Queilén . ...

Qnellón
Puquejdón . . .

139 986

47 854

20 843

15 240

11 771

20 758

20 758

53 723

49 48'

4 236

17 651

17 651

100 687

30 789

17 501
6 356

6 932

47 832

18 863
9 937

7 138

7 426

4 463

18 407

6 407

3 41

2 324

666

2 052

2 062

9 436

5 108

4 328

502

502

23 446

3 713

1 601

511

1 601

5 499

350

828

1 738
2 442

141

7,60

7,47

6,10
6,56

17,67

10,07

10.07

5,69

9,69
'

0,98

35,16

35,16

4,29

8,29

10.93
12,44
4,33

8,70

53,89
12,00

4,11
3,04

31,65

Depto. Quinchao

Comuna Achao
> Curaco de Véíez
• Yelcho

Aisén ..

Depto. Aisén

Comuna Aisén

Lago Buenos

Aires ......
r- Paker
> Coihayque . . .

Magallanes

Depto. Ultima Esperan
za -;•■■'

Comuna Natales . . . .

> Cerro Castillo.

Depto. Magallanes ....

Comuna Magallanes... .

Río Verde. . . .

« San Gregorio .

Morro Cnico

Depto. Tierra del F. .

Comuna Porvenir
* Primavera . . .

» Bahía Inútil . .

» Navarino ...

Antártida

22 066

14 579

4 200

.
3 287

26 262

26 262

8 754

5 218
1 041

11 249

55 119

9 197

66:

40 487

38 106

600
1 031

750

4 768

2 654

906

1 002

206

87

3 419

75

10 740

88 984

88 984

26 339

37 192
25 453

43 458

5 860

35 849

5 538

17 572

6 854

5 885

50 251

16 031

3 904

11 246

19 070

4.26
56,00
0,31

0,30

0.30

0.33

0.14
0,04

0.21

0,11

1.13

6.88
0,03
0,15
0,13

0.09

0.16
0.23

0,08

0.01
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Chile tiene un área de 1.991.767 kilómetros cuadrados: 741.767 de

superficie pomada y 1.-250.000 de la Antártida, eomo aparece en el Cua

dro N° 4, en el que se ha hecho la distribución de la superficie, la población

y la densidad por kilómetro cuadrado en las 25 Provincias, los 87 departa

mentos y las 287 comunas de que consta el país.

La media de 8 habitantes por kilómetro cuadrado le da a Chile el

cuarto lugar en Sud América por su densidad de población, después de

Uruguay (14), Ecuador (13) y Colombi'a (11). Venezuela, comparable con

Chile por la superficie y la población, tiene 6 habitantes por kilómetro

cuadrado, y Perú, similar por la población y con área mayor, cuenta con

7. En el Censo de las Américas, la densidad de población de los países fue

la siguiente:

Países

Ultimo Censo
Superficie

(Km.2)

Densidad

Fecha Habitantes

América del Norte

l-VI-1951

l-IV-19o0

l-IV-1950

l-IV-1950

l-IV-1950

l-IV-1950

l-IV-1950

22-V-1950

28^1-1953
13-VI-1950
18-IV-1950
7-VIII-50

18-VI-1950

6-VI-1950
31-V-1950

10-XII-50

6-V1II-50

10-V-1947
5-IX-1950

l-VII-1950

24-IV-1952
9-V-1951

29-XI-1950

28-X-1950

9-VI-1950

12-X-1908

26-XIrl950

14 009 429

150 697 361

128 643

52 822

2 210 703

36
26 665

800 875

5 807 057

1 855 917

2 788 122

3 097 304
1 363 605

25 791 017

1 057 023
805 285

2 135 872

15 893 827

2 691 092

51 973 357

5 932 995

11 545 372

3 202 757

1 341 333

6 207 967

1 042 686

5 034 838

9 960 170

7 827 680

1 518 717

1 432

8 896

3

344

51 011

114 524

20 877

108 889

27 750

112 088

1 969 367

148 000

75 475

48 734

2 808 492

1 098 581
8 516 037

741 767

1 138 355

270 670

406 752

1 311 030
186 926

912 050

1

20

0

40

251
0

73

América Central

17

51

98

28

Haití 116
14

14
8

11

América del Sur

47

1

3

Brasil

Chile

7

8

Colombia 11

13

Perú . .

4

7

14

6

La msdia chilena es el resultado de densidades que varían mucho,

según las regiones.
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En las Provincias del extreme norte, donde predomina el desierto

(Tarapacá, Antofagasta, Atacama), cuya superficie total es tíe 258.233 ki

lómetros cuadrados, se encuentra una población de 367.726 habitantes. To

mando el 35% de la superficie de Chile, ellas contienen el 6% de su pobla
ción. La densidad media es de 1 habitante por kilómetro cuadrado, con

variaciones de cerca de 2 para Tarapacá y 1,5 para Atacama.

Las regiones del extremo sur o zona austral —provincias de Chiloé,
Aisén y Magallanes —con una superficie total de 247.848 kilómetros cua

drados, cuentan con 182.068 habitantes, lo que significa que siendo ellas

algo más del 33% de la superficie del pais, abrigan solamente al 3% de su

población. La densidad media por habitante es sólo de 0,74 por kilómetro

cuadrado, variando desde el máximo de 4,3 en Chiloé hasta los mínimos

de 0,3 en Aisén y 0,4 en Magallanes.

Entre estos dos extremos, las regiones que comprenden 19 Provincias,
desde Coquimbo a Llanquihue, en las que queda incluido el Valle Central,
alcanzan a 235.686 kilómetros cuadrados en los que viven 5.383.114 habi

tantes. Representando el 32% del área total, esta unidad de superficie

cuenta con el 91% de la población. La densidad media es de 23 personas

por kilómetro cuadrado, con diferencias que van de los mínimos de 6,7 en

Coquimbo y 7,6 en Llanquihue hasta los máximos de Valparaíso (103,41),

Santiago (100,73) y Concepción (72,19), donde prevalecen las zonas de ma

yor densidad, incluyendo la pequeña área de la capital, cuya densidad ex-

ceDcionalmente elevada alcanza a 15.172 personas üor kilómetro cuadra

do. Exceptuando a O'Higgins (31,58) y Cautín (21,02) que siguen en den

sidad, las demás Provincias presentan una distribución de su población

que oscila entre los 11 y los 18 habitantes por kilómetro cuadrado.
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En comparación con 1835, año del primer censo demográfico, la dis

tribución territorial de la población de Chile indica las siguientes varia

ciones: De 1835 a 1952 la cuota en la población del país de las 19 Provin

cias de las regiones centrales, disminuyó del 92,9% al 90,7%; en las regio

nes del extremo sur disminuyó del 4,3% al 3,1%, en tanto que el extremo

norte (Atacama junto con las dos Provincias que entraron a figurar como

chilenas, a partir del Censo de 1885: Tarapacá y Antofagasta) aumentó

desde ese año del 5,7% al 6,2% (1).

La distribución territorial de la población de Chile a través de los

censos efectuados es la siguiente:

Regiones de Regiones Regiones

Año del Censo Extremo

Norte

centrales de Extremo

Sur

Totales

(3 Prov.) (19 Prov.) (3 Prov.)

1835 2,8
*

92,9 4,3 100

1843 2,8 92,7 4,5 100

1854 3,5 93,0 3,5 100

1865 4,3 92,4 3,3 100

1875 3,4 93,4 3,2 100

1885 5,7
* *

91,3 3,0 100

1895 7,2 89,7 3,1 100

1907 8,9 87,8 3,3 100

1920 8,7 87,6 3,7 100

1930 8,2 86,4 5,4 100

1940 6,7 90,0 3,3 100

1952 6,2 90,7 3,1 100

* Hasta el Censo de 1885, ATACAMA solamente.

** A partir de este censo, quedan incluidas TARAPACÁ y ANTOFAGASTA.

Las cuotas de algunas Provincias en la población total de Chile

muestran variaciones relativamente grandes de 1835 a 1952. En la región

de los valles, Santiago subió del 25,2 al 29,5% y Valparaíso del 7,0 al 8,4%,

mientras que Concepción disminuyó de 7,9 a 6,9%. En el extremo sur, Ai

sén y Magallanes, no mencianables en 1835, son ahora el 0,4% (Aisén) y el

0,9% (Magallanes). Chiloé, en cambio, declinó del 4,3 al 1,7%. En el ex

tremo norte, las dos Provincias que a partir de 1885 forman parte de los

censos chilenos, mostraron las siguientes variaciones: De 1885 a 1952, Ta

rapacá mantuvo su cuota en la población chilena (de 1,8 a 1,7%), mien

tras aue Antofagasta subió de 0,8 a 3,1%.

En el período intercensal 1940-1952 el país presentó un crecimiento

medio de 18,10% . Esta media es el resultado de muy variados coeficientes

en las 25 provincias. De uno a otro censo el incremento natural de éstas,

presentó los siguientes aumentos y disminuciones:

(1) Véanse también los Cuadros Comparativos Nos. 4-8-9 y 10, de las Págs. 38, 43, 44, 45 y 46 respectiva

mente .
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PROVINCIAS Censo de 1940 Censo de 1952 % de aumento

o disminución

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . .

O'Higgins . .

Colchagua . .

Curicó . .

Talca

Maule

Linares . .

Nuble . .

Concepción .

Arauco . .

Bío-Bío .. ..

Malleco . . . .

Cautín . .

Valdivia . . .

Osorno . .

Llanquihue .

Chiloé .. ..

Aisén

Magallanes .

Antártida . .

5.023.539

104.097

145 . 147

84.312

245.609

118.049

425.065

1.268.505

200.297

131.248

81.185

157.141

70.497

134.968

243 . 185

308.241

66.107

127.312

154.174

374.659

191.642

107.225

117.225

101.706

17.014

48.813

5.932.995

102.789

184.824

80.113

262.169

128.378

498.254

1.754.954

224.593

139.531

89.432

173.693

72.181

146.257

251.342

411.566

72.289

138.292

159.419

365.672

232.647

123.059

139.986

100.687

26.262

55.119

87

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ESTADO CIVIL POR EDADES

Cuadro N.n 5

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS POR GRUPOS DE EDADES. SEGÚN ESTADO CIVIL Y SEXO

Grupos de

edades

Total

General
Casados Viudos Anulados

Todos los grupos

15 a 19

20 a 24

2o a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49 . .

50 a 54 . .

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 y más años . . .

Edad ignorada . .

Todos los grupos

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30' a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74 ...

75 y más anos . . .

Edad ignorada. . .

TOTAL DE AMBOS SEXOS

3 724 407 1 486 277 1 771 067 275 430

571 883

573 010

446 486

380 011

375 724

322 030

260 273

230 568

160 522

146 952

92 797

68 236

74 890

21 026

801 500

280 970

274 266

212 215

184 98F

178 592

163 224

127 157

114 318

78 93=
68 718

44 294

30 729

30 399

12 698

542 269

3K> 976

178 098
97 093

72 326

53 369

38 900

33 524

21 958

21 452

12 599

9 676

10 329

4 708

770 691

277 457

216 249

97 121

51 738

36 030

26 822

17 931

14 657

9 224

8 637

4 966
3 667
3 315

2 877

25 360

162 996

239 867

249 954

262 815

226 263

1 78 660

149 992

98 940
77 881
45 436

27 399

21 984

3 520

260
1 675

4 377

7 752
13 102

19 118

24 540
32 904

30 712

40 200
30 752

28 719

40 632

687

HOMBRES

874 388

2 714

51 594

103 946

119 872

127 608

120 571

94 753

84 340

57 804

46 815

29 228

18 157

15 153
1 833

70 733

61
449

1 407

2 267

3 347

5 145

6 233
8 460
7 486

9 448

7 857

7 514

10 842

217

Separados
(Legal y de

hecho)

Convivien

tes

6S

184

378

485

614

576

468

344

196

14!

59

39
20

9

35

42

115

V.1'

190

160

132

12.'!

6'

50

25

10

12

3

Ignorados

46 339

464

3 045

4 937

5 740

6 716
6 115

5 466

4 873

3 187

2 665

1 488

872

641

130

14 134

53
65Í

1 434

1 773

1 889

1 871

1 580

1 540

1 022

951

597

392

310

64

126 761

3 226

14 603

18 491
18 657

19 836

16 276

11 824

8 691

5 360
4 406

2 348

1 428

1 141

474

61 056

521

4 998

7 972

9 004
9 345
8 480

6 216
5 085

3 258

2 720
1 565

944

718

230

14 951

235

531

337

330
315

313

415

240

169

207

115

103

143

11 498

9 399

129

276

220

196
183

175

312

113
74

97

56

45

49

7 474

Todos los grupos

15 a 19

20 a 24

26 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a. 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74..

75 y más anos . . .

Edad ignorada.. .

922 907

290 913

298 744

234 270

195 026

197 132

158 806

133 116

116 250

81 587

78 234
48 503
37 507

44 491
8 32»

715 586

264 812

173 727

80 977

45 355

35 296

26 545

20 969

18 867

12 734

12 815

7 633

6 009

7 014

1 831

896 679

22 646

111 402

135 921

130 082

135 207

105 692

83 907

6.') 652

41 136

31 066

16 208

9 242
6 831

1 687

£04 697

199

1 226

2 970

5 485

9 755

13 973
18 307

24 444

23 226

30 752

22 895
21 206
29 790

"70

34

142

263

350

424

416

336

:¡2i

12!)

91

34

29
8

6

32 205

411

2 387

3 503

3 967

4 827

4 244

3 886

3 333
2 105

1 714

891

480

331

6("

65 705

2 705

9 605

10 519

9 653

10 491
7 796

5 608
3 6of
2 102

1 686

783

4X4

423

244

5 552

106

255

117

131

132
138

103

127

95

110

59

58

94

4 024

De conformidad con la información que se suministra en el Cuadro

N? 5, el Censo de 1952 encontró que de 1.000 habitantes de 15 años y más,

399 eran solteros, 476 casados, 1 de estado conyugal anulado, 12 separados

legalmente o de hecho, 34 convivientes y 74 viudos, siendo 4 las uniones

ignoradas .

Con relación al censo de 1940 disminuyeron las proporciones de sol

teros, viudos y matrimonios anulados, y aumentó en cambio la de casados.

De 1.000 habitantes de 15 años y más, había en 1940: 452 solteros, 466 ca

sados, 2 anulados y 80 viudos, sin que hubieran sido considerados entonces

los separados ni los convivientes.

Según sexo, los 399 solteros eran 207 hombres y 192 iraijeres. El ex

cedente masculino de solteros se explica por la más elevada edad media

de los hombres para contraer matrimonio, como se observa en el Cuadro

N° 5.

Entre los 476 que declararon ser casados ascendieron a 235 los hom

bres y 241 las mujeres. Como en casi todos los países estas diferencias tie-
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nen lugar cuando la población censada es la de hecho, sin incluir aquella,

natural del país, que se encuentra en el exterior. Otra causal de dispari

dad puede provenir de la declaración del censado, que por constituir tam

bién un dato, se mantiene rigurosamente en la técnica censal moderna .

De los 12 separados legalmente o de hecho, fueron 4 hombres y 8

mujeres los que informaron estarlo.

Los 34 convivientes resultaron ser 17 hombres y 17 mujeres.

Las 74 personas que indicaron ser viudas se dividieron en 19 hom

bres y 55 mujeres. La desproporción es elevada, pero se halla de acuerdo

con la mayor mortalidad masculina umversalmente registrada por la es

tadística .

Por último, quienes declararon sus uniones anuladas apenas llegan

al 1 por 1 . 000, y entre las personas cuyo estado civil se ignoró se anotaron

3 hombres y 1 mujer.

Examinando la composición del estado conyugal de la población por

edad, se verifica que de 1.000 habitantes de 15 años y más se encontraron

en las edades de 15 a 44 años 359 solteros, 315 casados, 7 separados, 20

convivientes y 13 viudos, y en las edades de 45 años y más 40 solteros, 161

casados, 5 separados, 9 convivientes y 61 viudos, además de 1 persona sol

tera de edad ignorada y 4 de estado civil ignorado .

En cuanto a la composición por sexo de estas proporciones, en las

edades de 15 a 44 años, los 359 solteros eran, 190 hombres y 169 mujeres; los

315 casados se distribuían en 142 hombres y 173 mujeres; los 7 que decla

raron estar separados eran 2 hombres y 5 mujeres; los 25 convivientes es

taban formados por 11 hombres y 14 mujeres y los 13 viudos se repartían
en 4 hombres y 9 mujeres. En las edades de 45 años y más, estas propor
ciones eran: para los 40 solteros, de 17 hombres y 23 mujeres; para los 161

casados, de 93 hombres y 68 mujeres; para los 5 separados, de 2 hombres

y 3 mujeres; para los 9 convivientes, de 5 hombres y 4 mujeres, y para los

61 viudos, de 16 hombres y 45 mujeres, distribuyéndose los 5 restantes en

tre hombres y mujeres de edad ignorada (1 por mil) y 2 hombres y 2 mu

jeres de estado civil ignorado.
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ESTADO CIVIL POR PROVINCIAS
Cuadro N.° 6.

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS, SEGÚN ESTADO CIVIL POR PROVINCIAS Y SEXO

Pííovincias v

SEXÜ
Total Solteros Casados Viudos Anulados

Separados
(1)

Convivien
tes Ignorados

POBLACIÓN DE

15 AÑOS Y

MAS 3 724 407 1 486 277 1 771 067 275 430 3 582 46 339. 126 761 14 951

1 801 500

1 922 907

770 691

71b 586

874 388

i 96 679

70 733

204 697

1 099

2 483

14 134

32 205

61 056

65 705

9 399

5 552

Hombres

Mujeres

67 626

36 361

31 26F

26 879

16 647

10 232

30 880

15 755

15 125

4 802

1 572

3 230

34

10

24

960

358
602

3 849

1 881

1 968

222

138
84

Antofagasta ....

Mujeres

121 927

67 281

54 639

48 670

31 588

17 082

56 995

29 133

27 862

7 581

2 453

5 128

82

30

52

1 893

666

1 227

6 129

3 004

3 125

577

414

163

Hombres

48 607

25 381

23 222

20 659

11 990

8 669

20 675

10 440

10 235

3 242

1 088

2 154

29

12

17

472

160

312

3 440

1 629

1 811

90

66

24

153 749

73 433

80 31<

71 229

34 603

36 621

62 596

30 932

31 664

9 925

3 053
6 872

72

34
38

1 052

385

667

8 373

4 053

4 320

502

373

129

Mujeres

79 01 f

40 373

38 643

33 900

19 181
14 719

36 474

18 08E

18 385

5 428

1 619

3 809

33

18

15

764

277

487

2 231

1 067

1 164

186

122

64

332 80?

156 627

176 17í

124 425

62 374

62 051

166 059

81 729

84 330

26 836

5 854

20 982

371

no

261

5 102

1 555

3 547

8 888

4 310

4 578

1 121

695

426

Mujeres

1 168 565

f 31 114

637 451

445 094

207 f4f

237 44£

575 888

282 51?

293 369

88 693

16 932

71 761

2 025

525
1 500

22 298

6 007

16 291

27 768

13 467

14 301

6 799

4 015

2 784

O'Higgins .... 135 81S

70 202

65 617

51 26Í

30 442

20 822

68 872

34 274

34 59f

10 046

2 854

7 192

74

29

45

1 698

644

1 054

3 478

1 679

1 799

387

280

107

Colchagua
Hombres

83 336

42 356

40 980

34 044

19 208

14 836

40 630

20 201

20 429

6 166

1 787

4 379

46

23

23

669

255

414

1 665

796

869

116
86

30

54 245

27 500

26 745

22 418

12 627

9 791

25 818

12 797

13 021

4 140

1 210

2 S30

17

4

13

517

198

319

1 189

56]
628

146

103
43

Talca 106 277

53 2C-;

53 071

42 475

23 305

19 170

50 259

24 348

25 911

9 5Ó0

3 649

5 881

58

18

40

891

329

562

2 466

1 203

1 263

598

354

244

44 441

20 978

23 463

19 062

9 370

9 692

20 471

10 089

10 382

3 613

933

2 680

34

10

24

244

77

167

754

348

406

263

151
112

Hambres
88 099

44 423

43 676

35 524

19 686

15 838

41 215

20 005

21 210

8 435

3 361

5 074

20

9

11

561

192

369

1 945

928

1 017

399

242

157

Nuble
Hombres

149 943

73 287

76 656

62 14?

32 569

29 574

70 232

34 518

35 714

11 801

3 440

8 361

63

19

44

978

327

651

4 048

1 898

2 150

678

516

162

Concepción ....
Hombres

Mujeres

254 921

123 701

131 220

102 044

53 321

48 723

122 222

60 670

61 552

19 405

4 727

14 678

125

37
88

2 765

836

1 929

7 684

3 652

4 032

676

458

218

Mujeres

41 448

21 278

20 170

17 364

9 807

7 557

19 382

9 660

9 722

2 663

829

1 834

11

7

4

277

121

156

1 694

819

875

57

35

22

Bío-Bío . . .

Hombres

80 060

40 163

39 897

33 256

18 182

15 074

37 371

18 530

18 841

5 384

1 53?

3 852

31

14

17

463

179

284

3 311

1 589

1 722

244

137

107

Hombres

Mujeres

93 161

46 823

46 338

37 784

20 768

17 016

43 606

21 663

21 943

6 327

1 854

4 473

38

17

21

584

187

397

4 576

2 170

2 406

246

164
82

213 782

104 032

109 750

89 480

46 714

42 766

92 802

45 675

47 127

15 215

4 133

11 082

160

57

103

1 507

427

1 080

14 018

6 653

7 365

600

Hombres

Mujeres

373

227

Valdivia

Mujeres

137 230

70 921

66 309

56 327

32 245

24 082

61 069

30 476

30 593

8 725

2 861
5 864

75

27

48

1 001
i 364

637

9 612

4 699

4 913

421

249

172

(1) Legalment e y de hecho.

(Continúa)
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Cuadro N.° 6

(Conclusión)

PROVINCIAS Y

SEXO

Total Solteros Casados Viudos Anulados Separados
(1)

Convivien

tes

Ignorados

Llanquihue ....
Hombres

Mujeres

74 317

37 597

36 720

80 310

39 37f

40 934

60 331

24 68?

35 646

15 388

8 592

6 796

39 007

21 799

17 20E

32 048

17 499

14 549

32 863

17 217

15 646

26 000

9 841
16 159

6 438

4 15'

2 284

14 887

9 704

5 183

32 452

16 112

16 340

38 998

19 074

19 924

28 563

13 341

15 222

7 215

3 693

3 522

20 323

10 665
9 65Í

4 735
1 539

3 196

5 053

1 493

3 560

4 541

976

3 565

715

244

471

2 429

740
1 689

62

29

33

43

18

25

22

12

10

6

3

3

51

27

24

529

190

339

415

139

276

215

52

163

72

27

45

412

182

230

4 282

2 090

2 192

2 778

1 340

1 438

917

427

490

861

404

457

805

389

416

209

138

71

160
95

65

Hombres

Mujeres

Aisén

Mujeres

Magallanes

Mujeres

36

37

81

67

14

100

92

8

(1) Lcgalmente y de hecho.

La composición de la población, según el estado civil de las perso

nas, aparece en el Cuadro N? 6 por su distribución territorial en las 25 Pro

vincias de la República.
Las proporciones por sexo de esta población arrojaron los coeficien

tes generales que se expresan a continuación:

ESTADO CIVIL Total Hombres Mujeres

Solteros

Casados

Anulados

Separados

Convivientes

Ignorados

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

l.OOC

518

494

257

307

305

482

629

482

506
,

743

693

695

518

371

En las provincias esta relación presentó los índices que se reúnen

en la tabla siguiente:

Provincias y Sexo

% Sobre el total de cada Estado en el País

Solteros Casados Viudos Anulados Separados Convivien
tes

1,8
1.1

0,7

1,8
0,9
0,9

1,7
O.f
1.1

0,9

0,3
O.f

2,1
0,8
1,3

3,0

1,5

1,5

3,3

2.1
1,2

3,2
1,6

l,f

2,8
09

0,9

2,3

o.f
1.6

4,1
14

2,7

4,9

2.5

2,4

1,4

0,(
0,6

1,2
0,6

o.r

1,2
0,4
0.8

0,8
0,3

0,5

1,0

0.3

0,7

2,7

1.3

1,4

4,8

2,3

2,r

3,5

1.7
l.f

3,6

1.1
2,5

2,0
0,9
1.1

2,3

0,9
1,4

6,6

3,2
3,4

2,3
1,3
1,0

2,0
1.0

1.0

2,0
O.f

1.4

0,9
0.5

0,4

1,6

0,6
1,0

1,8

0,8
1,0

Tarapacá. . .

Hombres

Mujeres ....

Antofagasta
Hombres

Mujeres ....

Atacama . .

Hombres

Mujeres ....

Coquimbo .

Hombres

Mujeres

Aconcagua .

Hombres

Mujeres

1,5
0.9
0,ñ

3,9

2,8
1,1

0,6
0.4

0,2

oí

1,2

0,4

(Continúa)
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Provincias y Sexo

% SdBRE El. TdTAL DH CADA ESTADO EN EL PAIS

Solteros Casados Anulados Separados Convivien- Ignorados
tes

Valparaíso
Hombres

Mujeres

Santiago . . .

Hombres

Mujeres

O'Higgins . .

Hombres

Mujeres

Colchagua .

Hombres

Mujeres

Curicó

Hombres

Mujeres

Talca

Hombres

Mujeres . . .

Itóaulü

Hombres

Mujeres

Linares

Hombres

Mujeres . . .

Nuble
Hombres

Mujeres

Concepción
Hombres

Mujeres

Arauco

Hombres

Mujeres

Bío-Bío . . . ,

Hombres

Mujeres

Malleco

Hombres

Mujeres

Cautín

Hombres

Mujeres

Valdivia

Hombres

Mujeres

Osorno

Hombres

Mujeres

Llanquihue
Hombres

Mujeres . . . .

Chüoé

Hombres
Mujeres

Aisén

Hombres

Mujeres

Magallanes
Hombres

Mujeres

8,4
4 2

4.2

29,9
14,0
15,9

3,4

2,(1
1,4

2,2

1.3

0,9

1,5
0,8
0,7

2,9

1,6

1,3

1,3

0,6

P.7

2,4

1,3

1,1

4,2

2.2

2,0

6,9

3.6
3.3

1,2
0,7

0,

2,2
1,2

1,0

2,5
1,4
1,1

6,0
3.1

2,9

3,8

2,2
1,6

2,2
1.2

1,0

2,2
1,1

1,1

1,
0.

1,1

0,4

0,3

0,1

1,0

0,7

0,3

9,4
4.6

4,8

32,5
16,1
16,4

3,9
1.9

2,0

2,3

1.1

1,2

1,5

0,8

0,7

2,8
1,4

1,4

1,2

0.6

0,6

4,0
2.0

2,0

6,9
3,4

3,5

1,1

0,5
0,6

2,1

1,0

1,1

2,5

1,3
1,2

5,3
2.6

2,7

3,4

1,7
1,7

1,8
0,9

0,9

2,2

1.1

1.1

1,6
0.7

0,9

0,4
0.2

0.2

1,1
0.6

0,

9,7
2,1

7,6

32,2

6,2
26,0

3,6
1,0
2,6

2,2

0,6

1,6

1,5

0,4
1,1

3,5

1.4
2,1

1,?

0,3
1.0

3,1
1,2

1,9

4,3
1.3

3,0

7,0
1.7

5.3

1,0
0.3

0.7

2,3
0.7

1.6

5,5

4.5

4.0

3,2

1,1

2,1

1,7

0,5
1,2

1,8
0,5
1.3

1

0,3

1,3

0,3
0,1

0,2

0,9

0.3

0,f

10,4
3.1

7.3

56,5

14.7
41,8

2,1

0,8
1,3

1,2

0,6
0,6

0,5

0,1

0,4

1,6

0.5
1,1

0,9
0,3
0.6

0,6

0.3

0,3

1,7

0,5

1,2

3,5
1.0

2,5

0,3
0.2

0,1

0,9

0,4

0,5

1,1
0.5

0,6

4,5

1.6

2,9

2,1

0,8
1.3

1,7
0,8

0,9

1,2
0,5

0,7

0,6
0,3

0,3

0,2

0.1
0,1

1,5

0,8

0,7

11,0
3.3

7.7

48,1

13,0
25,1

3,7
1,4

2.3

1,4
0,5

0,9

1,1

0,4
0,7

1,9

0,7
1,2

0,5
0,2

0,3

1,2
0,4
0,8

2,1
0.7

1,4

6,0

1,8

4.2

0,6
0.3

0.3

1,0

0.4
0,6

1,3
0,4

0,9

3,2
0,9

2,3

2,2

0,8
1,4

1,1
0,4

0,7

0,9

0,3

0,6

0,5

0,1

0,4

0,2
0.1

0.1

0,9

0,4
0,5

De cada 1.000 hombres de 15 años y más, el país tenía: 428 solteros

485 casados, 39 viudos, 1 de estado conyugal anulado, 8 separados legalmen-
te o de hecho, 34 convivientes, siendo 5 aquellos cuyo estado civil se ignoró.
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De cada 1.000 mujeres de 15 años y más, el país tenia: 372 solteras,

467 casadas, 106 viudas, 1 de estado conyugal anulado, 17 separadas legal-

mente o de hecho, 34 convivientes y 3 de estado civil ignorado.

Dentro de la población de las Provincias el estado civil de las per

sonas de 15 años y más arrojó en ellas los índices que se presentan en la

tabla que va a continuación:

i DE CADA ESTADO CIVIL SOBRE I.A POBLACIÓN De LA PROVINCIA

Total Solteros Casados Viudos Anulados Separados Convivien

tes

Ignorados

100

101

10C

39,7

45,8
32,7

45,8
43,3

48,4

7,1

4,3
10,3 0,1

1,4

1,0

1,9

5,7
5,2
6,3

0,3
0,4

0,3

100

1O0

100

39,9

47,0
31.3

46,8
43,3

51,0

6,2
3,6

9,4

0,1

0.1

1,6
1.0

2.2

5,0
4.5

0,4
0,6

0.3

100

101

10(

42,5
47.3

37,3

42,5
41,1
44,1

6,7
4.3

9,3 0.1

1.0

0.6

1,3

7,1
6,4

7,8

0,2
0,3
0.1

100

1CI

10(

46,4
47,2

45Í6

40,7
42,1

39,4

6,5
4 2

8,6

— 0,7

0.5

0,8

5,4

5. i-

5,4

0,3

0.5

0.2

100

100

101

42,9

47,6
38,1

46,2

44.8

47,6

6,9

4,0
9,8

— 1,0

0,7

1,3

2,8
2 6

3,0

0,2
0,3

0.2

100

100

100

37,4
39,8

35,3

49,9
52.2

47,9

8,1

3.7

11,9

0,1

0.1

0,1

1,5
1,0

2,0

2,7

2,8
2,6

0,3
0.4
0,2

100

ion

101

38,0
39,1

37,2

49,3
53 9

4SJ

7,6
3,2
11,3

0,2
0.1

0,2

1,9

1,1
2,6

2,4
2,5
2,2

0,6

0,8

0.4

100

100

10(

37,7

43.4

31.7

50,7
48,8
52.7

7,4

4,1
11.0

0.1

0.1

1.2
0,9

1,6

2,6

2,4

2,7

0,3

0,4

0.2

100

101

KM

40,9

45.3

36.2

48,8

47,7

49,8

7,3
4.2

10,7

0,1

0,1

0,1

0,8

0.6
1.0

2,0

1.9
2,1

0,1

0.2

0,1

100

KM

101

41,3
4:,,9

36,6

47,6
46.6

48,7

7,6

4.4

11,0

~

1,0

0,?
1,2

2,2
2.0

2,3

0,3

0.4

0,2

100

101

101

40,0

43,f
35,1

47,3
45,8

4S.8

8,9

6.8

11.1

0,1

0,1

0,8

0,6

1,0

2,3
2.3

2.4

0,6

0.7

0.5

100

lili

42,9
4:. 7

41,3

4G,1
48. 1

44,3

8,1

4,4

11,4

0,1

0,1

0,5

0,4
0,7

1.7

1.7

1,7

0,6

0,7
0,5

100

ion

101

40,3
44,3
36,3

46,8
45,1
48,6

9,6

7.6

11,6

-

0,6

0.4

0.8

2,2
2,1

2,3

0,5

0.5

«,4

100

100

10(

41,4
44„4

38,6

46,8

47,2

46,6

7,9

4.7
10,9 0,1

0,7

0.4

0.8

2,7
2.6

2,8

0,5

0,7

0,2

100

101

Hit

40,1

43,1

37,1

47,9

49,0
46,9

7,6

3,8
11,2 0,1

1.1

0,7

1.5

3,0

3,0
3,0

0,3

0.4

0.2

100

101

101

41,9

46.1
37,5

46,8
45,4
48,2

6,4

3.9

9,1

— 0,7
0,5

0,8

4,1

3,8

4,3

0,1

0,2

0,1

100

11)1

IO0

41,5

45,3
37.8

46,8
46.2

47.2

6,7

3,8
9.7 3

0,6

0.4

0,7

4,1
4.0

4.3

0,3
0.3

0.3

100

ion

100

40,6

44,4

36,7

46,8
1..3

47,4

6,8

3.9

9,7

0,6

0.-1
0.8

4,9

4.6

5,2

0.?

0. 1

o.l;

100

IDO

100

41,8
14.9

39,0

43,4

43.9
42 9

7.1

3.9

10.1

0,1

o.l

0.1

0,7

0.4
1.0

6,6
64

6,7

(<

0.3

0.4

0,2

'ontinúal
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Provincias y

°/° DE CADA ESTADO CIVIL SOBRE LA POBLACIÓN DE I.A PROVINCIA

Sexo
Total Solteros Cásalos Viudos Anulados Separados Convivien

tes

Ignorados

Valdivia

Mujeres

Hombres

Llanquihue ....
Hombres

Mujeres

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

41,0

36',3

43,1
4b,:

39,6

40,9

43,7
38,2

43,1

39,9
43,3

41,9

48,4
33,6

38,2

44.6
30,2

44,5

43,0

46,1

43,6

42,9
44,5

48,5
48,5

48,6

47,4
54,1
42,7

46,9

43,0
51,9

52,1

48,9
56,2

6,4
4,0

8,8

6,4
4,0
8,7

6,3

3,8
8,7

7,5
4,0
10.0

4,6

2,8

6,9

6,2
3,4

9,8

0,1

0,1

0,1
0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1

0,7

0,5
1.0

0,7

0,5
0,9

0,5

0.4
0,7

0,4
0.2
0.5

0,5
0,3
0,7

1,0

0,8
1.3

7,0
6,6
7,4

5,8
5,6

6,0

3.6
3,4

3,5

1,5
1.7
1,4

5,6
4,7

6.7

2,1

1,8
2,4

0,3

0,4
0.3

0,3

0.4

0,2

0,2
0,2

0,2

0,1
0,1
0,1

0,5
0,8
0,2

0,3
0,4

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

- ■■><■■>. «:na\.
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Cuadro N.° 7.

POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS, CHILENOS Y EXTRANJEROS POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO

Total

General

Chilenos Extranjeros

Grupos de edades
Total Por Naci

miento
Nacionali

zados

Total Área

Urbana
Área

Rural

Todos los grupos 5 932 995

0 - 4 ..

5 - 9..

10 - 14 ..

15 - 19..
20 - 24..
25 - 29 . .

30 - 34..

35 - 39 .
.

40 - 44 . .

45-49..

50 - 54 .

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 y más años..

Ignorados

779 139
778 977

650 472

571 883

573 010

446 485

380 011

375 724

322 030

260 273

230 568

160 522

146 952

92 797

68 236

34 865

23 082

8 797
4 666

2 049

1 431

21 026

TOTAL AMBOS SEXOS

7 936

777 438 67

776 287 140

647 805 129
568 307 162
567 684 290

439 654 417

373 148 491

367 322 691
311 106 958

249 012 1 054

219 487 944

151 719 782

138 291 669
86 419 530

63 799 313
32 415 149
21 933 77
8 338 45

4 516 8

2 002 1

1 408 3

20 458 16

836 484

777 505

776 427

647 934

568 469

567 974

440 071

373 639

368 013

312 064

250 0S6

220 431

152 501

138 960
86 949

64 112
32 564

22 010
8 383
4 524
2 003

1 411
20 474

96 511

1 634

2 560

2 538
3 414

5 036
6 414

6 372
7 711

9 966

10 20.

10 137
8 021

7 992

5 848

4 124

2 301

1 072

414

142

46

20

552

83 297

1 228
2 015
1 951

2 416

3 925

5 372

5 470
6 801
8 940
9 151

9 080

7 124

7 054

5 163
3 656

2 035

929

375

113

39

11

449

Todos los grupos 2 912 558

0 - 4

5 - 9

10-14

15-19
20 - 24

25-29

30-34
35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64
65 - 69 . . . .

70-74

75-79
80-84

85-89

90-94
95 - 99 ........ .

100 y más anos

Ignorados

912 558

391 717

391 881

327 460

280 970

274 266

212 215

184 985

178 592

163 224

127 157

114 318
78 935

68 718
44 294

30 729

15 390
8 884

3 384

1 557

724

460
12 698

390 904

390 563

326 103

278 943

271 361
208 581

181 490

174 259

157 322

120 916
108 056

73 958

63 771

40 879
28 457
14 205
8 365
3 215
1 492

705

451

12 320

851 248

390 869

390 491

326 039

278 863

271 209

208 372

181 221

173 875

156 709

120 205

107 387

73 415

63 278

40 507

28 237

14 113

8 321

3 185

1 487

704

451
12 310

35

72

61

80

152

209

269

384

613

711

669

543
493

372

220

92

44

30

'í

10

56 242

813
1 318
1 357
2 02'

2 905
3 634
3 495

4 333
5 902
6 241
6 262

4 977

4 947

3 415
2 272

1 185
519

169

55

19

9

378

47 493

607
1 038
1 031
1 251

2 120
2 913
2 919
3 772

5 256

5 534

5 538
4 328
4 293

2 957

1 952

1 032

442

149

52

16

3

290

MUJERES

3 020 437

387 422

387 096

323 012'

290 913

298 744

234 270

195 026

197 132

158 806

133 116

116 250

81 587

78 234

48 503

37 507

19 475

14 198
5 413

3 109

1 325

971
8 328

2 980 168

386 601

385 864

321 831
289 526

296 613
231 490

192 149

193 754

154 742

129 150

112 375

78 543
75 189

46 070

35 655

18 359

13 645
o 168

3 032

1 298

960
8 154

2 977 300

386 569

385 796

321 766

289 444

296 475

231 282

191 927

193 447

154 397

128 807

112 100

78 304

73 013

45 912

35 562

18 302

13 612
6 153

3 029

1 298

957
8 148

2 868

32
68

65

82
138
208

222

307

345

343

275

239

176

158
93

57

33

15

3

3

6

40 269

821
1 232

1 181
1 387
2 131
2 780
2 877
3 378

4 064

3 966

3 875
3 044

3 045

2 433

1 852

1 116

553

245

77

27

1]

174

35 804

621

977

920

1 165
1 805
2 459
2 551
3 029

3 684

3 617

3 542

2 796

2 761

2 206

1 704

1 003

487

226

61

23

8

159

4 465

0 - 4 200

5 - 9

10-14

255

261

15-19 222

20-24
25 - 29 ... .

326

321

30-34 326

35-39 349

40-44

45-49
50-54

55-59

380

349

333
248

60 - 64 . . . .

65 - 69 .

284

227

70-74 148

75-79 113

80-84 66

85-89

90-94

19

16

4

15

El Cuadro N<? 7 ofrece la información allegada por el censo de 1952,

sobre los extranjeros residentes en Chile, según sus atributos de sexo y

edad, en las dos áreas de empadronamiento urbana y rural.
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Por razones que no es del caso analizar en esta oportunidad, la in

migración, a contar de la vida independiente del país, no representa como

en otras naciones americanas (Estados Unidos, Argentina y Brasil, por

ejemplo), masas de población considerables. Tuvo sin embargo cierta sig

nificación cuando los gobiernos estimularon la venida de inmigrantes se

leccionados. La inmigración aumentó progresivamente, a partir de la se

gunda mitad del siglo pasado hasta 1907, año del censo, en que fue regis

trada la cifra máxima. Desde esa fecha se marcan descensos en los dife

rentes recuentos censales, hasta el de 1952. En 1895, de cada 1.000 habi

tantes de la población de entonces 28 eran extranjeros; en 1907, se halla

ron 42 por 1.000, cifra que representa el máximo de los inmigrantes re

sidentes en Chile; en 1920 eran 32 por 1.000; en 1930 descendieron a 25;

en 1940, a 22, y en 1952 a 16 por 1.000.

El número de 7.936 nacionalizados nos indica un bajo coeficiente de

los que se incorporan a la nacionalidad (1 por cada 1.000 habitantes de la

población total), pero es necesario indicar que la mayoría de los hijos de

los que figuran como extranjeros, pasan a ser chilenos por haber nacido en

el territorio.

Las mayores cuotas de población extranjera corresponden a hom

bres. De cada 1.000 extranjeros censados en 1952 fueron hallados 583

hombres y 417 mujeres.

La composición por edades de la población extranjera señaló una

proporción bastante pequeña de niños y adolescentes, y proporciones re

lativamente altas para adultos y personas provectas. De cada 1.000 ex-

S l-lr.

.."
f

49%

CHILENOS Y EXTRANJEROS

a EN EL PAIS

\ POR SEXO

SEXO CHILENOS EXTRANJEROS

51%

HOMBRES

MUJERES

2 .856.3 1 6Í 56.242

2.980.I68¡ 40.269

\ TOTAL 1 5 .636.484 96.5 1 1

\ c rt \
^¡^. HOMBRES 1 1 MUJERES

SEWrCK) NACONAL DEISIAO.SnCAICtWTO D.n.1».....»...
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tranjeros, 70 se hallaban en las edades de 0 a 14 años, 779 en las de 15 a

64 años y 145 en las de 65 años y más, siendo 6 los de edad ignorada.

Según el atributo de sexo, la composición de la población extranje

ra por edades indica que en ella existía en 1952 mayor número de hombres

que de mujeres en los grupos de edades mencionadas. De cada 1.000 ex

tranjeros, los 70 que se encontraban en las edades de 0 a 14 años eran 37

hombres y 33 mujeres; los 779 de 15 a 64 años comprendían 462 hombres

y 317 mujeres, y los 145 de 65 años y más se discriminaban en 80 hombres

y 65 mujeres, resultando ser los 6 de edad ignorada, 4 hombres y 2 mujeres.

La distribución territorial de la población extranjera demuestra que

la mayor proporción de ella se encuentra ubicada en el área urbana del

país, como que de 96.511 personas, 83.297 vivían en ciudades y pueblos.

En otras palabras, de cada 1.000 extranjeros 863 se encontraban en las

áreas urbanas.
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CHILENOS Y EXTRANJEROS POR PROVINCIAS Y SEXO

Cuadro N.° 8

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS, CHILENOS Y EXTRANJEROS POR PROVINCIAS Y SEXO

Provincias y Sexo

Chilenos Extranjeros

Total

Total
Por Naci

miento

Nacionali

zado Total
Área
Urbana

Área

Rural

5 932 995 5 836 484 5 828 548 7 936 96 511 83 297 13 214

2 912 558

3 020 437

2 856 316

2 980 168

2 851 248

2 977 300

5 068
2 868

56 242

40 269

47 493

35 804

8 749

4 465

102 789

54 034

48 755

96 742

49 888

46 854

96 535

49 765

46 770

207

123
84

6 047

4 146

1 901

2 774

1 667

1 107

3 273

2 479

794

184 824

98 750

86 074

179 681

95 326

84 355

179 496

95 201

84 295

185

125
60

5 143

3 424

1 719

4 22C

2 700

1 526

917

724

193

80 113

41 130

38 983

79 176

40 505

38 671

79 129

40 474

38 655

47

31

16

937

625

312

672

438

234

265

187
78

262 169

127 898

134 271

260 655

126 912

133 753

260 573

126 844

133 729

82

58

24

1 514

996

518

1 057

699

358

457

297

160

128 378

65 272

63 106

127 505
64 759
62 746

127 395
64 701

62 694

110
58

52

873

513

360

586

353

233

287

160

127

498 254

239 139

259 115

487 540

232 841

254 699

486 648

232 261

254 387

892

580

312

10 714

6 298

4 416

10 254

6 019

4 235

460

279

181

1 754 954

824 908

930 046

1 704 237

796 771

907 466

1 699 490

793 830

905 660

4 747

2 941
1 806

50 717

28 137

22 580

49 068

27 103

21 965

1 649

1 034

615

224 593

115 263

109 330

223 142

114 341

108 801

223 076

114 292

108 784

66

49

17

1 451

922

529

1 053

680

373

398

242

156

139 531

71 226

68 305

138 982

70 875

68 107

138 939

70 843

68 096

43

32

11

549

351

198

387

251

136

162

100

62

89 432

45 326
44 106

88 853

44 974

43 879

88 812

44 942

43 870

41

32

9

579

352

227

427

250

177

152

102
50

173 693

87 371
86 322

172 717

86 800

85 917

172 627

86 750

85 877

90

50

40

976

571

405

640

364

276

336

207

129

72 181

34 899

37 282

71 987

34 776

37 211

71 966

34 758

37 208

21

18

3

194

123

71

157

102
55

37

21

16

146 257

74 050

72 207

145 636

73 670

71 966

145 567

73 633

71 934

69

37

32

621

380

241

398

239

159

223

141
82

251 342

124 800

126 542

250 427

124 231

126 196

250 326

124 163

126 163

101
68

33

915
569

346

632

383

249

283

186

97

411 566

201 753

209 813

408 231

199 742

208 489

407 956

199 541

208 415

275

201

74

3 335

2 011

1 324

3 086

1 851
1 235

249

16o
89

72 289

36 874
35 415

72 131

36 778

35 353

72 116

36 766

35 350

15

12

3

158

96

62

85

58

27

73

38

35

138 292

69 719

68 573

137 713

69 363

68 350

137 678

69 331

68 347

35

32

3

579

356

223

386

231

155

193

125
68

159 419

80 108

79 311

158 442

79 560

78 882

158 365

79 509

78 856

77

51
26

977

548

429

617

342

275

360

206

154

365 072

180 769

184 303

362 465

179 370

183 095

362 257

179 248

183 009

208

122

86

2 607

1 399

1 208

1 779

946

833

(

828

453

375

Continúa)

REPÚBLICA

Hombres

Mujeres .-..-.

Tarapacá. , . .

Hombres

Mujeres

Antofagasta
Hombres

Mujeres

Atacama

Hombres

Mujeres

Coquimbo . ,

Hombres

Mujeres

Aconcagua .

Hombres

Mujeres

Valparaíso .

Hombres

Mujeres

Santiago . . .

Hombres

Mujeres . . .

O'Higgins . .

Hombres

Mujeres ....

Colchagua .

Hombres

Mujeres ....

Curicó

Hombres

Mujeres ....

Talca

Hombres...

Mujeres ....

Maule .....

Hombres

Mujeres ....

Linares ....

Hombres

Mujeres ....

Nuble
Hombres

Mujeres ....

Concepción
Hombres

Mujeres ...

Arauco

Hombres

Mujeres ....

Bío-Bío

Hombres

Mujeres ....

Malleco ...

Hombres

Mujeres

Cautín

Hombres

Mujeres ...
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(Conclusión)

Tolal

CHILENOS Extranjeros

provincias y sexo

Total
Por Naci

miento

Nacionali

zados
Total Área

Urbana

Área

Rural

232 647

119 035

113 612

123 059

62 158
60 901

139 986

69 292

70 694

100 687

44 930

55 757

26 262

14 032

12 230

55 206

29 822

25 384

230 974

118 019

112 955

122 056

61 551

60 50;

138 955

68 722

70 233

100 066

44 624

55 442

25 555

13 630

11 925

52 616

28 298
21 318

230 789

117 893

112 891

121 958

61 484

60 474

138 863

68 657

70 206

100 026

44 596

55 430

25 503

13 593

11 910

52 458

28 168

24 290

185

121
64

98

67

31

92

65

27

40

28

12

52

37

15

158

130

28

1 673

1 016

657

1 003

607

396

1 031

570

461

621

306

315

707

402

305

2 590

1 524

1 066

1 131

684

447

762

451

311

598

325

273

120
66

;>4

334

190

144

2 068

1 101

967

Mujeres

245

240

212

423

99

El Cuadro N9 8 reúne la población total del pais, masculina y feme

nina, por Provincia de residencia, según se trate de chilenos por nacimien

to, por nacionalización o extranjeros, siendo presentados éstos últimos,

ademas, de acuerdo con las áreas urbana y rural en que fueron empadro

nados.

Sobre el total de 5.932.995 habitantes de la República el Censo in

dicó que 5.836.484 son chilenos (el 98,4%); de éstos sólo 7.936 (el 0,1%)

lo son por haberse nacionalizado. La población extranjera en toda la Re

pública fue, como se ha dicho en el comentario anterior, de 96.511 perso

nas, de las cuales el 1,4% sobre la población total del país vive en las áreas

urbanas y solamente el 0,2% en las rurales.

Se encontró una proporción de 63,9% y 36,1% entre los hombres y

mujeres nacionalizados, respectivamente. La distribución de esta pobla

ción, según provincia de residencia señaló los siguientes índices:

PROVINCIAS
% SOBRE EL TOTAL DE NACIONALIZADOS

Total Hombres Mujeres

TOTAL

Santiago

Valparaíso

Concepción

Tarapacá
Cautín

Antofagasta

Valdivia

Magallanes

Aconcagua

Llanquihue
Osorno

Talca

Demás provincias ....

100,C

59,8

11,2

3,5

2,6

2,6

2,4

2,3

2,0

1,4

1,3

1,2

1,2

1,1

1,0

1,0

5,4

63,9

37,0

7,3

2,6

1,5

1,5

1,6

1,5

1,6

0,7

0,9

0,8

0,8

0,6

0,7

0,7

4,1

36,1

22,8

3,9

0,9

1,1

1,1

0,8

0,8

0,4

0,7

0,4

0,4

0,4

0,5

0,3

0,3

1,3
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La proporción de nacionalizados dentro de la población de cada Pro

vincia resulta insignificante, 0,3% en la Provincia de Santiago; 0,3% en

la de Magallanes; 0,2% en la de Valparaíso; 0,2% en la de Tarapacá, y

0,1%, respectivamente, en las de Antofagasta, Aconcagua y Valdivia, ca

reciendo de representación las Provincias restantes.

En cuanto a los extranjeros, hombres y mujeres, su distribución te

rritorial era la siguiente en 1952:

PROVINCIAS

POBLACIÓN EXTRANJERA

Total Hombres % Mujeres %

REPÚBLICA

Santiago

Valparaíso

Tarapacá

Antofagasta

Concepción
Cautín

Magallanes
Prov. restantes (18)

96.511 100,0

50.717 52,6
10.714 11,1
6.047 6,3
5.143 5,3

3.335 3,5
2.607 2,7
2.590 2,7
15.358 15,8

56.242

28.137

6.298

4.146

3.424

2.011

1.399

1.524

9.303

58,3 40.269

29,2 22.580

6,5 4.416

4,3 1.901

3,5 1.719

2,1 1.324

1,4 1.208

1,6 1.066

9,7 6.055

41,7

23,4

4,6

2,0
1,8

1,4

1,3

1,1

6,1

La ubicación de esta población en el área urbana del país suminis

tró los Índices máximos en las Provincias de Santiago (58,9%); Valparaí

so; (12,3%) y Antofagasta (5,1%). En el resto de las Provincias los por

centajes variaron entre el 3,3% en Tarapacá y el 0,1% en las de Arauco y

Chiloé .

.

. ''/',...''

En el área rural del país, la mayor concentración de extranjeros fue

encontrada en las Provincias de Tarapacá (24,8%); Santiago (12,5%); An

tofagasta (6,9%); Cautín (6,3%); Valdivia (4,1%), y Magallanes (3,9%).

Las demás tenían un índice inferior a este último.

Con relación a la población de cada Provincia, el índice mayor de

extranjeros se encontró en la Provincia de Tarapacá, el 5,9% de sus ha

bitantes. Le seguía la Provincia de Magallanes, en cuya población fue re

gistrado un 4,7% de extranjeros. El tercero, cuarto, quinto, sexto y sépti

mo lugares estaban ocupados por las Provincias de Santiago (2,9%), An

tofagasta (2,8%), Aisén (2,7%), Valparaíso (2,2%) y Atacama (1,2-%). En

las demás Provincias los extranjeros no alcanzaban a ser el 1% de la po

blación. ■ >

En la población chilena por nacimiento fueron censados 130.547

araucanos, entre aquellos de reducciones indígenas y las personas que de

clararon a los empadronadores poseer tal condición. La cifra indica que

esta población es el 2,2% del total de habitantes del país. Del número de

hombres del país, el 2,23% es de hombres araucanos, y del número de mu

jeres, el 2,17% corresponde a mujeres araucanas.

Esta población chilena estaba distribuida territorialmente en las 25

Provincias de la manera siguiente:
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PROVINCIAS

CHILENOS POR NACIMIENTO

POBLACIÓN ARAUCANA

Total Hombres Mujeres

TOTALES . .

Tarapacá . .

Antofagasta

Atacama . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó . .

Talca

Maule ....

Linares . . .

Nuble

Concepción

Arauco . . .

Bío-Bío . . .

Malleco . .

Cautín . . .

Valdivia . .

Osorno . . .

Llanquihue

Chiloé . .

Aisén . .

Magallanes

130.747

2

2

18

11

50

871

18

14

5

13

5

6

8

48

4.291

2.248

19.361

95.710

7.669

275

10

16

4

92

65.135

12

3

29

434

9

4

3

9

2

4

26

2.475

1.176

9.662

47.021

4.044

153

6

8

3

52

65.612

21

437

9

10

2

4

5

4

4

22

1.816

1.072

9.699

48.689

3.625

122

4

8

1

40
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Como puecie observarse, la concentración mayor de la población
araucana se encontraba en las provincias de Cautín, Malleco, Valdivia,

Arauco y Bío-Bío, el 98,8% de la población total araucana. En 1940, cer

ca del 100% se hallaba radicado en estas mismas Provincias. La tabla

siguiente da a conocer las variaciones ocurridas en el período intercensal

1940-52:

POBLACIÓN ARAUCANA—% SOBRE LA

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

PROVINCIAS 1940 1952

Habitantes % Habitantes %

Bío-Bío

91.383

15.691

3.622

2.933

1.451

24,4

10,1

1,8

4,4

1,1

95.710

19.361

7.669

4.291

2.248

26,2

12,1

3,3

5,9

1,6
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Cuadro N.3 9.

POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y PROVINCIA DE RESIDENCIA POR SEXO

LUGAR DE NACIMIENTO

Provincia de

Residencia

TOTAL GENERAL

Nacidos en Chile Nacidos en el Extranjero

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA . .

Antofagasta
Atacama

Coquimbo
Aconcagua
Valparaíso

O'Higgins
Colchagua

S 932 995

102 789
184 824

80 113
262 169
128 378
498 254

1 754 954

324 593

139 531

89 432

173 693

73 181

146 257

251 342

4,1 566

73 289

138 292

159 419
365 072

232 647

123 059

139 986

100 687

26 262

55 206

2 912 558

54 034

98 750

41 130

127 898

65 272

239 139

824 908

115 263

71 226

45 326

87 371

34 899

74 050

124 800

201 753
. 36 874

69 719
80 108

180 769

119 035

62 15°

69 292

44 930

14 032

29 822

3 020 437

48 755

86 074

38 983

134 271

63 106

259 115
930 046

109 330

68 305

44 106
86 322

37 282

72 307

136 543

209 813
35 415
68 573

79 311
184 303

113 612

60 901

70 694

55 757

12 230

25 384

5 829 117

96 603

179 556

79 156

260 554

127 416
486 662

1 699 504
223 106

138 968

88 815

172 604

71 990

145 561
250 353

408 053
72 133

137 724

158 412

362 399

230 773

121 964

138 941

100 017

25 438

52 516

2 851 672

49 820

95 243
40 499

126 824

64 701

333 277

793 817

114 343

70 865

44 950

86 746

34 776

73 636

124 181

199 595

36 773

69 368

79 536

179 277

117 873

61 494

68 694

44 596

13 572

28 226

2 977 445

46 783

84 313

38 657

133 730

62 715

254 385

905 687
108 7fi3

68 103

43 865

85 858

37 214

71 935

136 173

308 458

35 360

68 35=

78 876

183 032

113 899

60 470

70 247

55 421

11 866

24 290

103 878

6 186
5 368
957

1 615

962

11 592

55 450

1 487

563

617

1 089

191

696

989

3 513

156
568

1 007

2 773

1 875

1 095

1 045
670

824

2 690

60 886

4 214

3 507

631

1 074

571

6 862

31 091
920

361

376

635

133

424

619

2 158

101

351
572

1 492

1 162
664

598

334
460

1 596

42 992

1 972

1 761

326

541

391
4 730

24 359
567

202

241
464

68

272

370

Concepción

Bío-Bío

1 355

55

217

435
1 281

Valdivia

Llanquihue
Chiloé

713
431

447

336

364

Magallanes 1 094

LUGAR DE NACIMIENTO

DE

Residencia

Estados Unidos Argentina Bolivia

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres vlujeres

REPÚBLICA 2 218

83
358
86

73

4

158

959

123
4

16

13
4

9

20
106

8

20

53

22

12

29

5

53

1 203

75
22R

43

45

2

90

494

81
2

8

10

2

10

3

5

13

23

9

8

18

3

31

1 015

8

130

43
28

2

68

465

42

2

8

3

4

7

10

103

3

7

30

13
4

11

2

22

9 537

100
332

235
118
152
724

4 235

96

28

66

2 16

12

172

236
212
18
86

178

372
230

92

220

455

544

408

4 587

58

190

128
66

67

328
2 079

39

11

37

97
6

74

111

125
11

27

65

144

127

43

93

202

255
204

4 950

42

142

107
52
85

396
2 156

57

17

29

119
6

98

125
87

7

59

113

228

103

49

127

253
289

204

6 063

2 355

2 120
40

51

11

202

1 067

40

3
6

20

2

8

11

34

14
1

2

26

23

7

13

1

6

3 674

1 531

1 299

27

24

6

101

578
21
2

4

9

1

6

5

18

1

2

14

10

3

8

1

3

824

821

Coquimbo 27

Aconcagua 5

Valparaíso 101
489

19
1

2

Maule . . .

Nuble 6

16

Bío-Bío

4

Magallanes 3

(Continúa)
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Cuadro N.° 9 (Continuación)

LUGAR DE NACIMIENTO

Provincia.

de Perú Alemania Austria

ToLal Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá
Antofagasta

4 432

2 208

187
20

33

27

301

1 418

24

10

10

10

1

3

19

72

1

19
8

34
9

7

5

2

4

2 565

1 439

101
11

12

13

132

731

14
6

7

5

10

42

1

9

2

18
2

2

3

1

2

1 867

769
86

9

21

14

169

687

10
4

3

5

1

1

9

30

10

6

16
7

5

2

1

2

13 044

62

108
32

130
66

1 568

7 267

75

34

25
64

24

29

86

599

27

85

140

767

765

457

412
66

29

127

7 323

44

72

27

88

42

905

3 855

49

25

16

41
10
22

47

377

20

63

81

409
456
280

244

43

20

87

5 721

18

36

5

42

24

663

3 412
26

9

9

23

14
7

39

22

7

222

59

358

309

177
168

23

9

40

1 482

7

25

5

15

2

107

1 090

13
7

5

1

1

2

5

70

9

11

23
33

14
21
4

4

8

767

5

14
3

14
2

60

531

9

3

4

1

1
2

4

38

6

5

15

21

12
3

2

5

715

2

11
2

Coquimbo 1

47

55Í
4

4

1

Talca
—

—

—

Nuble 1

32
—

3

6

8

Valdivia 12

7

S

1

2

3

Provincia

de

Residencia

LUGAR DE NACIMIENTO

España

Mujeres Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá
Antofagasta . .

Atacama

Coquimbo
Aconcagua. . . .

Valparaíso . .

Santiago
O'Higgins
Colchagua . . ,

Curicó
Talca...

Maule

Linares

Nuble
Concepción. . .

Arauco

Bío-Bío

Malleco..

Cautín.
Valdivia

Osorno

Llanquihue. .

Chiloé

Aisén

Magallanes.. .

22 366 13 550

204 143
390 27r

66 44

220 161
254 162

2 836 1 687

13 716 8 064

553 352
263 185
263 168
356 214

59 40

209 144

256 187

741 452

32 22

133 83

124 95

554 315

313 223

135 93

93 56

34 25
72 47

501 310

61

112
22

59

92

1 149

5 652
201
78

95

142
19

65

69

289

10

39

29

239
90

42

37

9

25

191

18

1

12

13

38

375
2 170

38
5

23

51

19

26

27

146
23

35

39

156

75

55

16
9
8

31

9

8

8

9

2.3
176

996
23
5

11

27

14

16

19

72

19

20

39

84

54

37

9

4

15

199

1 174
15

12
24

5

10

8

74
4

15

72

21

18

7

5

6

5

8

1

8

35

993
5

2

1

1

7

9

17

5

2

13

12

11

5

1

5

4

4

1

3

23

583
2

2

1

1
6

6

14

2

2

11
8

(Continúa)
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Cuadro N.° 9 (Continuación)

Residencia

LUGAR DE NACIMIENTO

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá . . .

Antofagasta .

Atacama ....

Coquimbo. . .

Aconcagua.. .

Valparaíso . .

Santiago ....

O'Higgins .
. .

Colchagua.. .

Curicó

Talca
Maule

Linares

Nuble
Concepción . .

Arauco

Bío-Bío

Malleco

Cautín

Valdivia
Osorno

Llanquihue.. .

Chiloé

Aisén

Magallanes-..

2 201 1 173

17 8

202 141
17 9

24 18

18 10

419 233

932 426

48 32

2 2

1 1

3 1

2 1
4 4
o 5

112 60
1 1

E 6

15 15

65 30

2E 17

21 7

£ 7

12 5

6 5

224 129

9

61
8

6

8

186

506

16

351

146
77

240

170

2 632
6 318

119
7'

94

133

25

62

113

514

15

1"

90

87

63

16

43

5

32

145

252
97

54

151

112

1 753

3 908
80

4'

4'

82

19

36
84

342

12

2.'

90

57

4!

13

21

4

23

79

99

49

23

89

5?

879

2 410

39

30

47

51

6

26

29

172
3

12

30

18

3

32

1

9

66

18

1

9

7

86

1 430
10

3

6

4

5

41

3

7

21

15

3

4

12
1

9

4

50

774

3

2

4

3

3

23

3

3

13

11
2

6

1

LUGAR DE NACIMIENTO

PROVINCIA

DE

Residencia

Rumania Rusia Suiza

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA 1 479

2

5

5

2

13
67

1 294
2

1

2

5

~2
6

11

2

3

11

14
5
2

25

822

2

2

4

2

6

44

696

1

1

2

3

2

4

8

2

3

9

5

2

24

657

3

1

7

23

598
1

2

2

3

~2
1

8

5

1

1 779

5

11

12

10
9

126
1 437

15

9

2

3

2

2

6

58

3

5

17

6

10

21
2

1

7

954

3

9

7

4

5

69

754

10
4

2

2

1

5

36

"i
1

11
4

3

14
1

1

6

825

2

2

5

6

4

57

683

5

5

1

2

1

i
22

1

4

6

2

1

1

1 073

1

10
2

5

5

93

542
20

3

8

20

4

5

6

38
4

15

54

135

37

26

14
4

2

20

S27

1
8

2

5

4

60
286

14
3

3
6

4

5
4

25
1

11

54
67

19

15

10
2

2

16

446

2
—

.

1

33

256
6

5

14

—

Ruble 2

13
3

4
—

68

18

11
4

2
—

4

(Continúa)
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Cuad ro N.» 9 (Continuación)

Provincia

de

Residencia

LUGAR DE NACIMIENTO

YUCOESLAVIA China Palestina

Total rlombres Mujeres Total Hombres Mujeres Totai Hombres Mujeres

REPÚBLICA 4 063

113
557

70

124

31

233

1 650

26

10

11

15

16
Q

52

1

17

6

63
26

8

18

11
2

994

2 605

92

386

51
88

23

181

999

19

5

7

10

10
6

33

12
f

38

15

7

13
7

1

596

1 458

21
171

19

36
8

52

651

5
4

5

6

3

19

1

5

25

11

1

5

4

1

398

1 051

306
268

71

21

37

340

4

1

1

1

1

965

289

263
69

20

32

288

2

1

1

86

17
5

2

1

52

2

1

1

2 140

5
26

3

63

69

293
830

58
60

44

71

17
70

86

111
6

50
60

122
44

16
9

6

9

12

1 336

4

19
1

49

45

180
494

36

29
26

43

14
43

51

72
4

32
40

79

33

9

6

6

9

12

Antofagasta 7

22

Colchagua 31
18

Nuble

Bío-Bío 18
20

3

LUGAR DE NACIMIENTO

DE Siria Otros países ameri

canos (1)

Otros países europeos

(2)

Residencia

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA 1 290

31

4

54

10

80
826

75

8

9

3

15

14

11

1

9

15

12
4

89
8

7

5

833

27

46

9

43

505

43

6

9

3

10

13

9

1

7

14
10

4

52
7

7

5

457

4

1
8

1

37

321
32

2

5

1

2

2

1

2

37

1

4 238

191

114
45

73

21
531

2 601
40

14
7

34
9

16

21
281

2

10

17

82

32

17

34

14

7

25

2 503

133
77

19

27

7

292

1 504
26

9

5

22

3

11

15

219

1

7

11

48

19

13

15
4

7

9

1 735

58
37

26

46

14
239

1 097

14
5

2

12
6

5
6

62

1

3
6

34

13
4

19

10

16

4 305

59

249

37

189

19

394
2 322

43

25

14

37
2

20

24

219
4

15

192
104
92
68

35

32

36

74

2 617

55

20>-

32

150
9

238

1 360
34

17

12
23
2

12

16

149
4

8

15

69
52

42

28

17

13

54

4

43

156

8

14

8

8

70

177
35

40
26

23
20

(Continua )

V) Canadá, México. Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rice;

RcpúKca Dominicana, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Guayanas.

2) Albania, Bélgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Noruega,
Portugal y Suecia.
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Cuadro N.° 9 (Conclusión)

LUGAR DE NACIMIENTO

Provincia

de

Residencia

Otros países asiáticos (1) Otros países

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA 1 749

68

67

102
120
15
168
871

50
5

4

16
4

10

18
44

6

24

17
38

29

22

17
6

19

9

1 156

51

52
78

77

9

106
541
26
4

3

14
4

9

13

29

3

19

15

25

22

14

13

5

16
8

593

17

15

24

43
6

62

330

24

1

1

2

5

15

3

5

2

13

7

8

4

1

3

1

1 495

21
24

7

27
13

127
1 142

14
3

3

5

5

3

2o

1

1

2

17
2

3

11

3

18

23

858

12

14
6

8

8

79

645
6

1

3

1

4

1

10

1

2

9
2

2

8

1

18

17

637

9

48

497

2

8

2

6

(1) India. Irán, Japón, Líbano, Pakistán, Turquía. Egipto y Australia.

Los datos de la población total del país, masculina y femenina, se

presentan en el Cuadro N° 9 con discriminación de los nacidos en Chile y

en el extranjero y según la provincia de residencia.

La cifra de nacidos en el extranjero (103.878) es inferior al total

de extranjeros y nacionalizados (104.407), porque deben considerarse las

cuotas de población de hijos de extranjeros nacidos en Chile, que fueron

empadronados el día del Censo. La cifra total de nacidos en el extranje

ro arroja los siguientes índices para la República:

Lugar de nacimiento Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

En Chile

En el Extranjero

100

98,4

1,6

49,1

48,1

1,0

50,9

50,3

0,6

La distribución de esta población según la Provincia de residencia

puede observarse en los siguientes índices:
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Residencia

% Sobre el total de habitantes de la provincia

Total General

Total Hombres Mujeres

Nacidos en Chile

Total Hombres Mujeres

Nac. en el Extranjero

Total Hombres Mujeres

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua. .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins .
.

Colchagua .

Curicó
Talca
Maule
Linares

ÑMble
Concepción .

Arauco

Bíó-Bío

Malleco

Cautín

Valdivia . .
.

Osorno

Llanquihue..
Chiloé

Aisén

Magallanes..

100,0
100.0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100.0

100.0

100,0
100,0

100,0

100,0
100 0

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

52,6
53,4
51,3

48,8
50,8
48,0
47,0
51,3

51,0

50,7

50,3

48,3
50,6
49.7
49,0
51,0

50.4
50,2
49,5
51,2
50,5

49,5
44,6
53.4

54,0

47,4
46,6
48,7
51,2

49,2
52,0

53,0

48,7
49,0
49,3
49,7
51,7

49,4
50,3
51,0

49,0
49,6
49,8
50,5

48,8
49,5
50,5

55,4
46,6
46.0

94,0
97.1

98,8

99,4
99,3
97,7

96,8
99,3
99.6

99,3

99,4
99,7

99.5

99,6
99,2
99.8

99,6
99.4
99,2

99,2
99.1

99,3

99,3
96,9

95,1

48,5
51,5

50,5

48,4
50,4
45,6

45,2
50,9

50,8
50,3
49,9

48,1
50.3

49,4
48,5
50,9

50,2

49,9
49.1

50,7
50,0
49,1

44,3
51,7

51,1

45,5
45,6
48,3
51,0

48,9
51,1
51.6
48,4
48,8
49.0
49,5
51,6
49,2
50,2
50,7
48,9

49,4
49,5
50,1

48,5
49,1
50,2

55,0

45,2
44,0

6,0 4,1
2,ü 1,9
i v. 0,8
0,6 0.4

0,7 0,4
2,3 1,4
3,2 1,8

0,7 0,4
0,4 0,2
0.7 0,4
0,6 0,4
0,3 0,2
0,5 0,3
0,4 0,3
0,8 0,5
0,2 0,1

0,4 0,2
0 6 0,3

0.8 0,4
0,8 0,5

0,9 0,5
0,7 0,4

0.7 0,3

3.1 1,7
4,9 2,9

1,9
1,0
0,4
0,2
0,3
0,9

1.4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,1
0,2
0.1

0,3
0,1

0,2
0,3

0,4
0,3
0,4
0,3

0,4
1.4

2.0

Demuestra la tabla precedente que el mayor número de nacidos en

el extranjero dentro de la población de la provincia correspondió a la cíe

Tarapacá (6%), seguida de la de Magallanes (4,9%), Santiago (3,2%),
Aisén (3,1%), Antofagasta (2,9%), Valparaíso (2,3-%) y Atacama (1,2%),
teniendo las demás menos del 1% de nacidos en el extranjero dentro de

su población.

La distribución de esta población nacida en el extranjero en mascu

lina y femenina arrojó los siguientes índices dentro de los habitantes de

cada provincia:

PROVINCIA DE

RESIDENCIA

NACIDOS EN EL EXTRANJERO

Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó ....

Talca

Maule ... .

Linares . .
.

Nuble

Concepción
Arauco . . .

100,0 58,6 41,4

100,0 68.1 31,9

100,0 66,6 33,4

100,0 65,9 34,1

100,0 66,5 33,5

100,0 59,4 40,6

100,0 59,2 40,8
100,0 56,1 43,9

100,0 61,9 38,1
100,0 64,1 35,9

100,0 60,9 39,1

100,0 57,4 42,6
100,0 64,4 35,6
100,0 60,9 39,1

100,0 62,6 37,4
100,0 61,4 38,6

100,0 64,7 35,3
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PROVINCIAS DE NACIDOS EN EL EXTRANJERO

RESIDENCIA Total Hombres Mujeres

Bío-Bío

Malleco

Cautín

Valdivia

Llanquihue
Chiloé

Aisén

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

61,8

56,8

53,8

62,0

60,6

57,2

49,9

55,8

59,3

38,2

43,2

46,2

38,0

39,4

42,8

50,1

44,2

40,7

Como puede observarse, el índice de hombres nacidos en el extran

jero es superior al de mujeres de igual condición dentro de la población de

cada una de las Provincias, a diferencia de Chiloé, en donde el porcenta

je de éstas resultó ligeramente superior al de hombres nacidos en el ex

tranjero.

Según el país de nacimiento, la distribución de esta población se

ñaló los siguientes índices en la República:

PAIS DE

NACIMIENTO

% SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS

EN OTROS PAÍSES

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Estados Unidos

Argentina

Bolivia

Perú

Alemania

Austria

España

Francia

Hungría

Inglaterra
Italia

Polonia

Rumania

Rusia .•

Suiza

Yugoeslavia

China

Palestina

Siria

Otros paises americanos

Otros países europeos . .

Otros países asiáticos . .

Otros países

99,9

2,2

9.2

5,8

4,3

12,6

1,4

21,5

3,3

1,1

2,1

11,2

1,6

1,4

1,7

1,0

3,9

1,0

2,1

1,2

4,1

4,1

1,7

1,4

58,5

1,2

4,4

3,5

2,5

7,1

0,7

13,0

1,6

0,7

1,1

7,2

0,9

0,8-

0,9

0,6

2,5

0,9

1,3

0,8

2,4

2,5

1,1

0.8

414

1,0

4,8

2,3

1,8

5,5

0,7

8,5

1,7

0,4

1,0

4,0

0,7

0,6

0.8

0,4

1,4

0,1

0,8

0,4

1,7

1,6

0,6

0,6
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Según el país de nacimiento, las cuotas mayores correspondían en

Tarapacá a los bolivianos y a los peruanos, ya que los primeros eran el

38,1% y los segundos el 35,8% del total de nacidos en otros países, radica

dos en la Provincia, siendo el resto de las demás nacionalidades el 26,1%
en conjunto. También los bolivianos daban la mayor proporción a la Pro

vincia de Antofagasta, donde eran el 40,2%. Los demás (el 59,8%) se dis

tribuían en cuptas pequeñas. Los bolivianos eran en las dos Provincias e!

74% de los bolivianos residentes en Chile. Los peruanos radicados en Ta

rapacá eran el. 50% del total de ellos en el país.
En la Provincia de Valparaíso los índices mayores fueron suminis

trados por españoles, italianos y alemanes, que dieron en conjunto el 60,7%

(españoles 24,3%; italianos 22,7%, y alemanes 13,5%) del total de nacidos

en el extranjero que viven en esa Provincia. Los italianos residenciados en

esta Provincia eran el 22,7% del total de italianos en el país; los españo

les, el 12,7% dé los de esta nacionalidad que trabajan en Chile y del total

de alemanes radicados en la nación, el 12% se hallaba en Valparaíso.
En la Provincia de Santiago los residentes nacidos en el extranjero

arrojaron las siguientes proporciones, según el país de su nacimiento:

PAIS DE

NACIMIENTO

NACIDOS EN EL EXTRANJERO RE

SIDENTES EN LA PROVINCIA %

Hombres Mujeres

PROVINCIA DE SANTIAGO

AMERICA

Estados Unidos

Argentina ... .

Bolivia

Perú

EUROPA

Alemania . .

Austria . . .

España . . .

Francia . . .

Hungría . . .

Inglaterra .

Italia

Polonia . . .

Rumania . .

Rusia

Suiza

Yugoeslavia

ASIA

China . . .

Palestina

Siria . . .

Otros países americanos

Otros países europeos . . .

Otros países asiáticos . . .

Otros países

100,0

1,7

7,6

1,9

2,6

13,1

2,0

24,7

3,9

1,8

1,7

11,3

2,6

2,3

2,6

1,0

3,0

56,2

0,9

3,7

1,0

1,4

7,0

1,0

14,5

1,8

1,1

0,8

7,0

1,4

1,2

1,4

0,5

1,8

0,6 0,5 0,1

1,5 0,9 0,6

1,5 0,9 0,6

4,7 2,7 2,0

4,2 2,5 1,7

1,6 1,0 0,6

2,1 1,2 0,9

43,8

0,8

3,9

0,9

1,2

6,1

1,0

10,2

2,1

0,7

0,9

4,3

1,2

1,1

1,2

0,5

1,2



país de nacimiento y provincia de residencia

Según la tabla precedente los nacidos en España constituían cerca

de la cuarta parte de los nacidos en el extranjero residentes en la Provin

cia de Santiago, ocupando el segundo lugar en esta proporción los alema

nes, con el 13,1% y el tercero los italianos, con el 11,3%. En cuarto lugav

se situaban los argentinos, 7,6%. Los demás estaban por debajo del'5%.
Los hombres nacidos en España resultaron ser el 26% de los hombres na

cidos en el extranjero residentes en la Provincia, y las mujeres de igual

procedencia el 23,2% de la población femenina nacida en el extranjero que

se halló en la Provincia. Estas proporciones fueron de 12,4% y 14,0% pa

ra hombres y mujeres alemanes, y de 12,6% y 9,9% para hombres y muje

res italianos de nacimiento .

La relativamente alta concentración de esta población en la .Pro

vincia de Santiago revela que en ella se encontró el 87,5% de los nacidos

en Rumania que viven en el país, el 84,6% de los nacidos en Polonia, el

80,8% de los nacidos en Rusia, el 73,6% de los nacidos en Austria, el 63,4%

de los nacidos en Francia, el 63,3% de los nacidos en España el 55,7% de

los nacidos en Alemania, el 54,5% de los nacidos en Italia, el 44,4% de los

nacidos en Argentina, el 40,6% de los nacidos en Yugoeslavia, el 32% de

los nacidos en Perú y el 17,7% de los nacidos en Bolivia.

Esta relación es la siguiente para todas las Provincias, teniendo en

cuenta ocho de las naciones de más importancia que figuran en el Cua

dro N<? 9:

Nacidos en el extranjero, residentes en el país -%-
Provincia —Algunos países—

de :
"

i
Estados

Unidos
Argentina Inglaterra

Total - .

Tarapacá . .

Antofagasta

Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua. .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins ..

Colchagua .

Curicó

Talca

Maule

Linares

Nuble . . . . .

Concepción .

Arauco

Bío-Bío

Malleco

Cautín

Valdivia . .

Osorno

Llanquihue.

Chiloé ...

Aisen

Magallanes.

100,0 100,0

3.7 1.0

16.1 3.5

3,9 2.5

3,3 1.2

0,2 1,6

7,1 7,6

43,3 41,4

5.5 1,0

0,2 0,3

0,7 0.7

O.F 2.3

0.2 0.1

0.4 1,8

0,9 2.5

4,S 2,2

- 0,2

0,4 0,9

0,9 1,9

2,4 3,8

1,0 2,4

0,5 1,0

1,3 2,3

0.2 4,8

- 5.7

2,4 4,3

100,0 100,0

3-i,8 49,8

35,0 4,2

0,7 0,5

0,8 0,7

0,2 0,6

3.4 6.9

17,7 32,0

0,7 0,5

- 0,2

0,1 0,2

0.3 0.2

0.1 0,1

3,2 0,4

0,6 1,7

0,2 —

— 0,4

- 0,2

0.4 0,8

0,4 0,2

0,1 0,2

0.2 0,1

0.1 0,1

Alemania España

100,0 100,0

0,5 0,9

0,8 1.7

0,2 0,3

1.0 1,0

0,5 1,1

12,0 12,7

55,6 61,4

0,6 2,5

0,3 1,2

0,2 1,2

0,5 1,6

0,2 0,3

0,2 0,9

0,7 1.1

4,6 3.3

0,2 0.1

0,6 0,5

1,1 0,6

5,9 2,5

5,9 1,4

3,5 0,6

3,2 0,4

0,5 0,2

0,2 0,3

1,0 2.2

100,0 100,0

0,8 3.0

9,2 1.3

0,8 0,7

1.1 2,1

0,8 1.5

19,0 22,7

42,3 54,5

2,2 1,0

0,1 0,7

- 0.8

0,1 1.1

0,1 0,2

0,2 0,5

0.4 1,0

5,1 4,4

-

0,1

0,4 0,3

0,7 0,8

3.0 0,7

1,3 0,5

1.0 0,1

0,4 0,4

0,5 -

0,3 0,3

10,2 1.3



158 XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y I DE VIVIENDA

De acuerdo con la composición de sus residentes nacidos en el ex

tranjero, las Provincias, a más de las ya citadas, dieron los siguientes Ín

dices máximos: en la de Atacama cl índice máximo de residentes nacidos

en el extranjero fue el de argentinos, 24,6%, seguido de los norteamerica

nos, 9%. En la de Coquimbo, los italianos, 14,9% y los españoles, 13,6%. En

la de Aconcagua, españoles, 26,4%; italianos, 17,7% y argentinos, 15,8'%.

En la de O'Higgins, españoles, 37,2% y norteamericanos, 8,3%. En la de

Colchagua, españoles, 46,8%; italianos; 13,7% y palestinos, 10,7%. En la

de Curicó, españoles, 42,6"% e italianos, 15,2%. En la tíe Talca, españoles,

32,7%; argentinos, 19,7% e italianos, 12,2%. En la de Maule, españoles,

30,9%; italianos, 13,1% y alemanes, 12,6%. En la de Linares, españoles,

30,0% y argentinos, 24,8%. En la de Nuble, españoles, 25,9% y argentinos,

23,9%. En la de Concepción, españoles, 21,1%; alemanes 17,0% e italianos,

14,6%. En la de Arauco, españoles, 20,6%; alemanes, 17,3%; franceses,

14,8% y argentinos, 11,6%. En la de Bío-Bío, españoles, 21,5%; argenti

nos, 15,1% y alemanes, 15,0%. En la de Malleco, argentinos, 17,6%; ale

manes, 13,9% y españoles, 15,2%. En la de Cautín, alemanes, 27,7%; es

pañoles, 20,0% y argentinos, 13,4%. En la de Valdivia, alemanes, 40,8%;

españoles, 16,7% y argentinos, 12,3%. En la de Osorno, alemanes, 41,7%;

españoles, 12,3%; argentinos, 8,4% y sirios, 8,1%. En la de Llanquihue,

alemanes, 39,4% y argentinos, 21,1%. En la de Chiloé, argentinos, 68,0%.

En la de Aisén, argentinos, 66,1%; y en la de Magallanes, yugoeslavos,

37,0%; españoles, 18,6% y argentinos, 15,2%.
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Cuadro N.» 10.

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS ALFABETA Y ANALFABETA POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO,

SEGÚN ÁREAS URBANA Y RURAL

(Personas de 6 y más años)

Área Urbana

Grupos de

edades Alfabetos Analfabetos De condición ignorada

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Todos los. gru-

En edad escolar

7 - 9

10-14

En edad post-

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45 - 49

50-54

55-59

60-64

65 y más años .

En edad ignorada

2 607 049

15 836

498 018

161 021
336 997

2 089 230

320 966

349 668

271 279

229 144
220 052

180 833

143 434

122 645

82 439

68 046

100 713

3 965

1 223 906

7 719

242 365

78 564

163 801

971 700

145 412

158 985

124 464

108 218

101 411

89 912

68 821

59 950

39 786

31 491

43 250

2 122

1 383 143

8 117

255 653

82 457

173 196

1 117 530

175 554

190 683

146 815

120 926

118 651

90 921

74 613

62 696

42 653

36 555

57 463

1 843

415 014

67 939

110 267

86 159

24 108

236 224

17 968

23 631

20 472

18 904

20 42?

21 316

20 399

20 510

16 968

18 990

36 638
584

165 857

34 175

54 576

43 067

11 509

76 858

6 411

8 510

6 899
6 532

6 684

7 264
6 448

6 317

5 359

5 301

11 133

248

249 157

33 164

55 691

43 092

12 599

159 366

11 557

15 121

13 573

12 372

13 744
14 052

13 951

14 193

11 609

13 689

25 505

336

24 753

2 144

3 099

1 956

1 143

9 743

1 026

1 360

1 047

872

895

854

686

661
462

565

1 315

9 767

13 23?

1 064

1 539

967

572

4 623

491

665

516

442

452

431

334

333

193

238
528

6 006

11 521

1 080

1 560

989

571

5 120

535

695

531

430

443

423
352

328

269

327

787

3 761

Todos los gru-
1 125 738 621 583 504 155 794 521 400 619 393 902 20 889 11 408 9 481

3 596 1 794 1 802 69 191 35 217 33 974 1 719 904 815

En edad escolar 255 393 132 465 122 928 232 014 121 072 110 942 4 341 2 215 2 126

7 - 9 61 663 31 065 30 598 139 526 71 909 67 617 2 335 1 200 1 135

10 - 14 193 730 101 400 92 330 92 488 49 163 43 325 2 006 1 015 991

En edad post
escolar 865 201 486 288 378 913 492 136 243 631 248 505 10 847 5 702 5 145

15 - 19 168 696 92 164 76 532 61 565 35 581 25 984 1 662 911 751

20-24 142 314 76 887 65 427 54 512 28 382 26 130 1 525 837 688

25-29 103 599 55 678 47 921 48 977 24 029 24 948 1 111 629 482

30-34 86 790 48 277 38 513 43 311 20 959 22 352 990 557 433

35-39 86 649 47 711 38 938 46 747 21 865 24 882 943 469 474

40-44 72 304 42 685 29 619 45 739 22 429 23 310 984 503 481

45-49 56 078 32 603 23 475 38 980 18 583 20 397 696 368 328

50-54 48 912 29 450 19 462 37 112 17 883 19 229 727 385 342

55-59 32 766 19 973 12 793 27 416 13 369 14 047 471 255 216

60-64 27 608 16 930 10 678 31 184 14 495 16 689 559 263 29fi

39 485 23 930 15 555 56 593 26 056 30 537 1 179 525 654

En edad ignorada 1 548 1 036 512 1 180 699 481 3 982 2 587 1 395

Las investigaciones efectuadas por el Censo de 1952 sobre la Ins

trucción de la población, teniendo en cuenta la edad y el sexo, en las dos

áreas de empadronamiento, urbana y rural, constan en el Cuadro N<? 10.

La población de 6 años y más fue en 1952 de 4.987.964, lo que repre

senta el 84% del total de habitantes del país. De ella sabían leer y escri

bir 3.732.787, o sea, el 75%, índice que expresa el alfabetismo general de

la República. Excluyendo la población analfabeta de edad escolar (desde

las 6 hasta los 14 añso de edad), por razón de encontrarse para ingresar a

la escuela o en el proceso de aprendizaje, lo que hace de ella una población

transitoria en cuanto a su analfabetismo, el número de personas que no

sabían leer ni escribir era de 728.360, lo que señala un índice general de

analfabetismo del 14,6% y un índice del 9,6% para los niños cuyo analfa

betismo puede considerarse como transitorio, correspondiendo el 0,8% pa

ra los de condición ignorada.
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La distribución territorial de esta población indica que en el área

urbana sabían leer y escribir 2.607.049 personas de 6 años y más y en la

rural 1 . 125 . 738 . En números relativos, estas cifras demuestran que el área

urbana abrigaba al 86% de alfabetos dentro de su población de 6 años y

más y la rural al 58% de alfabetos dentro de sus habitantes de 6 años y

más. La población analfabeta ya indicada, o sea, la de 15 años y más, ex

cluyendo la analfabeta de 6 a 14 años, se distribuía así: 236.224 en el área

urbana (el 10% de su total) y 492.136 en la rural (el 36% de las personas

de 15 años y más que habitan en esta área) .

De acuerdo con la información suministrada por los declarantes, la

población escolar (de 7 a 14 años) fue de 1.103.132 habitantes en todo el

país, de los cuales sabían leer 753.411 y no sabían leer 342.281. Los igno

rados de este grupo sumaron 7.440. De estas cifras se desprende: Primero,

que la población escolar era el 19% de la población total del país; segundo,

que el índice general del alfabetismo de la población escolar fue del 68%,

y tercero,. que en consecuencia el porcentaje de la población escolar sin

instrucción alcanzó a un 32%, índice que no es elevado si se considera que

los 342.281 niños que no sabían leer en 1952 se hallaban, como se ha dicho,

en proceso de aprendizaje y en el de su ingreso a la escuela.

Otros datos que se desprenden del Cuador N? 10, y que son aprove

chables para la aplicación de la Ley de Instrucción Primaria son los si

guientes: los 342.281 niños sin instrucción se dividían en 175.648 hombres

y 166.633 mujeres, los que por áreas de empadronamiento daban las si

guientes cifras: ■'.-■,
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ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LAS DOS ÁREAS

Sexo Ambas áreas Urbana % Rural %

TOTAL 342.281 110.267
■

32,2 232.014 67,8

Hombres

Mujeres

175.648

166.633

54.576

55.691

31,1

33,4

121.072

110.942

68,9

66,6

En la población escolar, el 81% de los que sabían leer y escribir se

hallaban en el área urbana y el 52% en la rural; y por lo tanto la distri

bución territorial de los niños analfabetos demostró que el 19% estaba en

el área urbana, mientras que en el área rural ellos alcanzaban a un 48%.
Aun cuando en Chile la escuela es obligatoria desde los 7 años de

edad, el Censo encontró un número de 19.432 niños de 6 años que ya sa

bían leer, de los cuales 15.836 en el área urbana y 3.596 en la rural, de un

total de 85.919 niños de 6 años de edad en el área urbana y 74.506 en la

rural, lo que quiere decir que el 18% de éstos en las áreas urbanas y el 5%
en las rurales ya sabían leer.

La población post-escolar, o sea, la de 15 años y más, fue de 3.703.381

personas.de las cuales declararon que sabían leer y escribir, 2.954.431 y que

no sabían leer 728.360. Los ignorados sumaron 20.590. Este grupo repre

senta el 62% de la población total del país; su índice de alfabetismo al

canza a ser del 80%, o lo que es lo mismo, hay un 20% de personas en es

tas edades que no saben leer y escribir.

MILES

800
r ALFABETOS Y ANALFABETOS EN EDAD

ESCOLAR SEGÚN ÁREAS URBANA -RURAL
(DE 7 A 14 AÑOS)

600
-

50.2%

:

400

■
51,3%:

1 ae.7%

200 |4^e%|
- ■ 48.1%

47.8%

Hn _a"MÉ

63 M P—
íS

0
m IIH^I ' C i 1

ALFABETOS ANALFABETOS URBANO RURAL URBANO RURAL

ALFABETOS ANALFABETOS

SEWICWN*aOrUl.DE EST* oí ¡me* Y CENSOS «*»m*mo aaaur.1 > crrtM
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De acuerdo con la distribución territorial, el área urbana del país
abrigaba al 89% de alfabetos de su población post-escolar, en tanto que el

área rural sólo reunía al 63% . Por tanto, los analfabetos post-escolares del

área urbana eran el 11% y en el área rural llegaban al 37%.

Desde el punto de vista.de la edad, el índice de alfabetismo señala

variaciones dentro de las áreas respectivas, desde el más alto nivel repre

sentado por las personas de 15 a 19 años que saben leer, hasta los mínimos

de alfabetismo que se presentan en los dos extremos de edades, de 7 a 9

y de 65 años y más. La tabla de alfabetismo por grupos de edades indica

las siguientes proporciones para las dos áreas:

Grupos de edades

% de Alfabetismo

ÁREA URBANA ÁREA RURAL

7— 9 65,0 30,0

10 — 14 93,0 67,0

15—19 94,0 73,0

20—24 93,0 72,0

25—29 93,0 67,0

30—34 92,0 66,0

35—39 91,0 64,0

55—59 89,0 61,0

60—64 87,0 59,0

85,0 56,0

40—44 83,0 54,0

45 49 78,0 47,0

73,0 41,0

Según sexo, se observa que en base a la información de los decla

rantes la población presentó en 1952 una proporción femenina mayor de

alfabetismo en las áreas urbanas, en tanto que en las rurales el alfabe

tismo fue superior en los hombres. En efecto, en el área urbana los hom

bres que sabían leer y escribir eran 1.223.906 y las mujeres 1.383.143, lo

que en índices quiere decir que los hombres eran el 47% y las mujeres el

53%. En cambio, en el área rural los hombres que sabían leer y escribir

eran 621.583 y las mujeres 504.155 y por lo tanto el índice fue de 55% pa

ra los hombres alfabetos y de 45% para las mujeres de igual condición.

Por grupos de edad, estas proporciones de la población alfabeta

masculina y femenina fueron las siguientes en 1952 en las dos áreas de

empadronamiento, urbana y rural:
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% DE ALFABETISMO

Grupos de edades
URBANA RURAL

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

6 años 48,7 51,3 49,9 50,1

7— 9 48,8 51,2 50,4 49,6

10 — 14 48,6 51,4 52,3 47,7

15—19 45,3 54,7 54,6 45,4

20 — 24 ... . , 45,5 54,5 54,0 46,0

25 — 29 -.. . 45,9 54,1 53,7 46,3

30 — 34 . 47,2 52,8 55,6 44,4

35—39 46,1 53,9 55,1 44,9

40—44 49,7 50,3 59,0 41,0

45—49 48,0 52,0 58,1 41,9

50—54 48,9 51,1 60,2 39,8

55—59 48,3 51,7 61,0 39,0

60—64 46,3 53,7 61,3 38,7

65 y más 42,9 57,1 60,6 39,4
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ALFABETISMO POR PROVINCIAS Cuadro N.° 11

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS, ALFABETA Y ANALFABETA, POR PROVINCIAS Y SEXO, SEGÚN

ÁREAS URBANAS Y RURAL

(Personas de 6 y más afíos)

Provincias *

Sexo

Total

General

Alfabetos

Área

Urbana

Área

rural

Analfabetos

Total
Área

Urbana

Área

rural

REPÚBLICA .

Hombres

Mujeres

Tarapacá .

Hombres..

Mujeres . .

Antofagasta ■

Hombres

Mujeres

Atacama .

Hombres...

Mujeres . .

Coquimbo
Hombres.. . .

Mujeres . . .

Aconcagua .

Hombres

Mujeres

Valparaíso
Hombres

Mujeres

Santiago .

Hombres.. .

Mujeres . .

O'Higgins..
Hombres—

Mujeres . . .

Colchagua.
Hombres

Mujeres

Curicó. .

Hombres..

Mujeres .

Talca . . .

Hombres..

Mujeres .

Maule . .

Hombres..

Mujeres .

Linares

Homhres

Mujeres

Nuble
Hombres

Mujeres ....

Concepción
Hombres

Mujeres ....

Arauco.. .

Hombres..

Mujeres .

Bío-Bío

Hombres..

Mujeres .

Malleco .

Hombres..

Mujeres .

Cautín ..

Hombres-

Mujeres .

4 987 964

2 436 605

3 73.2 787

1 845 489

2 607 049 1 125 738

1 223 906 621 5E3

1 887 298 1 383 143

87 023
46 066

40 957

156 892

84 786

72 106

66 630

34 502

32 128

217 664

105 659

112 005

108 275

55 083

53 192

427 894

203 619

224 275

1 494 516

693 507

801 009

186 201

95 851

90 350

115 815

59 065

56 750

74 224

37 651

36 573

144 083

72 340

71 743

60 905

29 241

31 664

121 359

61 412

59 94'

209 786

103 972

105 814

342 388

167 119

175 269

59 04S

30 219

28 830

114 203

57 678

56 525

132 167

66 412

65 755

305 008

150 429

154 579

74 339

40 139

34 200

134 947

73 767

61 180

51 551

26 7o2

24 769

147 291

71 510

75 781

77 573

39 332

38 24]

365 954

174 351

191 603

I 263 666

589 091

674 57!

125 950

63 77.r

62 175

67 263

33 797

33 466

46 011

22 981

23 023

91 537

45 624

45 913

38 733

18 66

20 066

75 792

38 348

37 444

129 494

64 040

65 454

257 766

129 271

128 495

34 565

18 597

15 968

69 357

35 729

33 628

78 303

40 977

37 326

198 385

104 291

94 094

47 916

24 174

23 742

122 783

65 268

57 515

29 365

13 972

15 393

73 897

33 754

40 143

36 62S

17 032

19 597

326 120

152 476

173 644

I 142 898

523
""

619 012

61 502

29 848

31 654

24 670

11 733

12 937

22 899

10 (.01

12 298

47 333

21 268

26 065

18 181

7 990

10 191

29 917

13 784

16 133

58 611

26 092

32 519

212 400

104 712

107 688

12 424

5 953

6 471

29 125

13 372

15 753

40 911

19 091

21 820

86 035

39 554

46 481

26 423

15 965

10 458

12 164

8 499

3 665

22 186

12 810

9 376

73 394

37 756

35 636

40 944

22 300

18 644

39 834

21 871

17 959

120 767

65 204

55 563

64 448

33 927

30 521

42 593

22 064

20 529

23 112

12 387

10 725

44 204

24 356

19 848

20 552

10 677

9 875

45 875

24 564

21 311

70 883

37 941:

32 935

45 366

24 559

20 807

22 141

12 644

9 497

40 232

22 357

17 875

37 392

21
""'

15 506

112 350

64 737

47 613

1 209 535

566 476

11 518

5 306

6 212

20 725

10 272

10 453

14 653

7 481

7 172

68 746

33 241

35 505

30 045

15 390
14 655

58 542

27 397

31 145

216 009

96 170

119 839

58 878

31 281-

27 590

47 618

24 767

22 851

27 624

14 313

13 311

50 591

25 614

24 97'

21 615

10 278

11 337

44 164

22 331

21 833

78 618

39 009

39 609

81 839

36 400

45 439

24 236

11 489

12 747

43 669

21 349

22 320

52 448

24 740

27 708

102 972

44 349

58 623

415 014

165 857

4 158

1 845

2 313

16 030

7 732

8 298

5 115

2 231

2 884

13 341

5 492

7 849

6 978

3 052

3 926

37 744

15 829

21 915

147 724

58 543

89 151

14 048
6 237

7 811

6 371

2 835

3 536

5 235

2 140

3 095

10 154

3 825

6 329

4 346

1 564

2 782

7 441

2 966

4 475

15 781

6 042

9 739

47 246

18 574

28 672

4 607

1 928

2 679

7 994

3 134

4 860

11 273

4 423
6 850

16 698
6 077

10 621

7 360

3 461

3 899

4 695

2 540

2 155

9 538

5 250

4 288

55 405

27 749

27 656

23 067

12 338

10 729

20 798

11 568

9 230

68 285

37 597

30 688

44 830

25 051

19 779

41 247

21 932

19 315

22 389

12 173

10 216

40 437

21 789

18 648

17 269
8 714

8 555

36 723

19 365

17 358

62 837

32 967

29 870

34 593

17 826

16 767

19 629

9 561
10 068

35 675

18 215

17 460

41 175

20 317
20 858

86 274

38 272

48 002

(Continúa)
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Cuadro N.° 11

(Conclusión)

PROVINCIAS Y

SEXO

TOTAL

GENERAL Area .

Urbana

Área

Rural

ANALFABETOS

Área

Urbana

Area

Rural

De condi .

ción igno

rada

Valdivia

Hombreé

Mujeres

Osorno

Hombres

Mujeres

Llanqui h ue
Hombres

Mujeres

Chiloé

Hombres

Mujeres

Aisén

Hombres

Mujeres

Magallanes.
Hombres. . . .

Mujeres

192 176

98 729

93 447

102 666

51 993

50 673

114 664

56 536

58 128

84 545

36 699

47 846

21 424

11 625

9 799

48 407

26 412

21 995

30 500

70 845

59 665

60 091

29 235

30 856

73 092

39 403

33 689

35 159

17 039

18 120

81 221

42 758

38 463

31 845

15 118

16 727

60 649

28 165

32 484

13 158

5 940

7 218

15 105

8 694

6 411

7 767

3 983

3 784

43 743

24 548

19 195

35 412

18 030

17 382

70 409

■41 610

28 799

37 933

22 364

15 569

49 376

27 640

21 736

47 491

22 225

25 266

7 338

4 711
2 627

8 331

6 518

1 813

59 702

26 859

32 843

28 765

12 177

16 588

32 606

13 388

19 218

23 393

8 321

15 072

6 017

2 742

3 275

4 542

1 805

2 737

12 281

4 446

7 835

47 421

22 413

25 008

7 063

2 359

4 704

21 702

9 81f

11 884

5 956

2 012

3 944

26 650

11 376

15 274

2 210

734

1 476

21 183

7 587

13 596

1 723

619

1 104

4 294

2 123

2 171

3 497

1 188

2 309

1 045

617

428

1 974

1 025

949

809

413

396

837

390

447

503

213

290

302

189

113

122

59

63

El Cuadro N° 11 ofrece la información suministrada en 1952 por los

censados, según la distribución territorial de los alfabetos y los analfabe

tos, hombres y mujeres, en las 25 Provincias y las dos áreas de empadro

namiento, urbana y rural.

De acuerdo con las cifras absolutas que aparecen en el Cuadro.

la Provincia con el máximo de alfabetos del país fue la de Santiago, ya que

de cada 1.000 alfabetos del país, tenía 338. En segundo lugar se situó la

Provincia de Valparaíso (98 por 1.000); en tercero, la de Concepción , (69

por 1.000), y en cuarto la de Cautín (53 por 1.000). Siguieron a éstas las

Provincias de Coquimbo (39 por 1.000), Antofagasta (36 por 1.000) Nuble

(35 por 1.000), Valdivia (35 por 1.000), O'Higgins (34 por 1.000), Talca

(25 por 1.000), Llanquihue (22 por 1.000), Aconcagua (21 por 1.000), Ma

lleco (21 por 1.000), y las de Tarapacá, Linares y Osorno, que contaban

cada una con 20 alfabetos por cada 1.000 alfabetos del país. Menos de es

ta proporción se anotaron en Bío-Bío (19 por 1.000), Colchagua (18 por

1.000), Chiloé. (16 por 1.000), Atacama (14 por 1.000), Curicó (12 por

1.000), Magallanes (12 por 1.000) y Maule (10 por 1.000). Las Provincias

que dieron los mínimos en esta proporción fueron las de Arauco (9 por

1.000) y Aisén, que solo dio 4 personas alfabetas por cada 1.000 habitan

tes alfabetos de la República.

En la población de 6 años y más el país contaba en 1952 con 3.732.787

alfabetos, de los cuales 1.845.489 eran hombres y 1.887.298 mujeres. En

coeficientes, estas cifras absolutas indican que de cada 1.000 alfabetos de

la nación 494 eran hombres y 506 mujeres, que se distribuían en las Pro

vincias de la siguiente manera:
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PROVINCIA

DE CADA 1.000 ALFABETOS DEL PAIS

Hombres Mujeres

TOTAL

Tarapacá . . .

Antofagasta

Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago

O'Higgins . .

Colchagua . .

Curicó

Talca

Maule

Linares ... .

Nuble

Concepción .

Arauco ... .

Bío-Bío . . . .

Malleco ... .

Cautin ... .

Valdivia . . .

Osorno ... .

Llanquihue .

Chiloé

Aisén

Magallanes .

494 506

11 9

20 16

7 7

19 20

11 10

47 51

157 181

17 17

9 9

6 6

12 13

5 5

10 10

17 18

35 34

5 4

10 9

11 10

27 26

19 16

11 9

11 11

8 8

2 2

7 5



ALFABETISMO POR PROVINCIAS 167

En el área urbana del país, de los 2.607 alfabetos, 1.223.906 eran

hombres y 1.383.143 mujeres, lo que indica que de cada 1.000 alfabetos

del área urbana 469 eran hombres y 531 mujeres. En el área rural los al

fabetos del país fueron 1.125.738, de los cuales había 621.583 hombres y

504.155 mujeres. En otros términos, de 1.000 alfabetos del área rural, 552

eran hombres y 448 mujeres. La tabla siguiente da a conocer la propor

ción de alfabetos, hombres y mujeres, en las áreas urbana y rural de las

25 Provincias: ,

■ <
'

.

de cada 1.000 alfabetos del ap.ea

Urbana del País

Área Urbana

Mujeres

De CADA 1.000 ALFABETOS DEL ARF.A
rural del País

Área Rural

Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá
Antofagasta ..

Atacama

Coquimbo
Aconcagua. . . .

Valparaíso . . .

Santiago
O'Higgins
Colchagua . . .

Curicó

Talca
Maule
Linares
Nuble
Concepción. . .

Arauco

Bío-Bío

Malleco

Cautín

Valdivia
Osorno

Llanquihue.. . .

Chiloé
Aisén

Magallanes. . .

18
48

11

28

14

126

438

24

9

9

18
7

11

22

81

5

11

16

34

23

13

12

5

3

14

9

25

5

13

7

59

201

11

4

4

R

3

5

10

40

2

9

23
6

15

7

67

237

13

5

5

10

4

6

12

41

3
6

9

18

12

6

6

3

1

7

23

10

20

65

37

35

107

57

38

20

40

18

40

63

41

20

36

33

100

63

34

44

42

6

8

9

3

9

32

17

16

49

27

18

9

18

9

19

29

18

9

16

14

42

26

14

19

22

2

2

De los analfabetos del país, que totalizaron 1.209.535 personas, la

Provincia de Santiago tenia el mayor coeficiente, pues de cada 1 . 000 anal

fabetos de la nación en ella fueron censados 179. En segundo lugar se

colocó la Provincia de Cautín, con 85 analfabetos por cada 1.000 analfa

betos de la República. En tercer lugar se situó la de Concepción (68 por

1.000); en cuarto la de Nuble (65 por 1.000); en quinto la de Coquimbo

(57 por 1.000); en sexto, la de Valdivia (49 por 1.000) y la de O'Higgins

(49 por 1.000); en séptimo, la de Valparaíso (48 por 1.000); en octavo, la

de Malleco (43 por 1.000); en noveno, la de Talca (42 por 1.000) y en dé

cimo, la de Colchagua (39 por 1.000). A excepción de Linares y Bío-Bío,

que tuvieron cada una 36 por cada 1.000 analfabetos del país, las restan

tes se situaron por debajo del 30 por 1.000. Llanquihue produjo en esta

proporción el 27 por 1.000, Aconcagua el 25 por 1.000, Osorno el 24 por

1.000, Curicó el 23 por 1.000, Arauco el 20 por 1.000, Chiloé el 19 por 1.000,

Maule el 18 por 1.000, Antofagasta el 17 por 1.000, Atacama el 12 por 1.000,

Tarapacá el 10 por 1.000, Aisén el 5 por 1.000 y Magallanes el 4 por 1.000

de los analfabetos de la República.
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La cifra total de analfabetos se distribuía en 566.476 personas de la

población masculina y 643.059 de la femenina. Trasladadas a relativas, es

tas cifras indican que de cada 1.000 personas analfabetas de la nación

468 eran hombres y 532 mujeres. En la tabla que se inserta a. continuación

pueden observarse las variaciones que corresponden a las Provincias en

esta proporción:

DE CADA 1.000 ANALFABETOS

PROVINCIAS

Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

468

4

8

6

28

13

23

80

26

20

12

21

9

18

32

30

9

18

20

37

22

10

11

7

2

2

532

6

9

6

Coquimbo

Aconcagua

Valparaíso

Santiago

O'Higgins

Colchagua

Curicó

Talca

Linares

Nuble

Concepción

Arauco

Bío-Bío

Malleco

Cautín

Valdivia

Osorno

Llanquihue

Chiloé

Aisén

Magallanes

29

12

25

99

23

19

11

21

9

18

33

38

11

18

23

48

27

14

16

12

3

2

En el área urbana del país se registraron 415.014 personas analfa

betas, de las cuales 165.857 hombres y 249.157 mujeres. En coeficientes,

ello quiere decir que de cada 1.000 analfabetos del área urbana del país,

400 eran hombres y 600 eran mujeres. En el área rural, los analfabetos de

la República fueron 794.521, que se distribuyeron en 400.619 hombres y

393.902 mujeres, o sea, que de cada 1.000 analfabetos del área rural, 504

formaban parte de la población masculina y 496 de la femenina. Estos

coeficientes son el resultado de las siguientes proporciones que fueron se

ñaladas en las Provincias:
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De cada 1.000 analfabetos del Apea

Urbana del País

De CADA 1.000 ANALFABETOS DEL AREA

Rural del País

Provincias Area Urbana Area Rup.ai.

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA 1.000

10

39

12
32

17

91

356

34

16
13

24

11

18

38

114

11

19
27

40

30

17

14
5

4

8

400

4

19

5

13

7

38

141

15

7

5

9

4

7

15

45

5

8

11

15

11

6

4

2

]

3

600

6

20

7

19

10

53

-15

19

9

8

15

7

11

23

69

6

11

16

25

19

11

10

3

3

5

1.000

9

i;

12

70

29

26

86

56

52

28

51

22

46

79

43

25

45

52

109

60

27

34

27

1

504

4

3

35

16

15

47

32

28

15

27

11

24

41

22

12

23

26

48

28

12

14

10

3

1

496

5

Antofagasta
Atacama

3

5

35

Aconcagua
Valparaíso
Santiago

13

11

39

24

Colchagua 24

13

24

11

22

Nuble 38

21

13

22

26

61

32

15

20

17

2
—

La estructura de la población de 6 años y más de cada Provincia, de

acuerdo con su alfabetismo y su analfabetismo, demuestra que en la Pro

vincia de Magallanes de 48.407 habitantes de 6 años y más 43.743 sabían

leer y escribir y 4.542 no sabían leer y escribir o, lo que es lo mismo, de

cada 1 . 000 personas de su población de 6 años y más 904 eran alfabetos y

94 analfabetos, siendo 2 los de condición ignorada. En la Provincia de

Antofagasta estas proporciones eran las siguientes: de cada 1.000 de sus

habitantes, 860 sabían leer, 132 no sabían y 8 eran de condición ignorada .

Con el objeto de conocer esta composición de las Provincias se expone a

continuación en la forma de tabla, acompañándola a la vez por los atribu

tos de población masculina y femenina:

De CADA 1.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA

Total

Alfabetos Analfabetos Alfabetos Analfabetos

Mujeres

Alfabetos Analfabetos

REPÚBLICA

Tarapacá
Antofagasta . .

Atacama

Coquimbo. . . .

Aconcagua.. . .

Valparaíso . . .

Santiago
O'Higgins
Colchagua . . .

Curicó
Talca

Maule

Linares

Nuble

Concepción. . .

Arauco

Bío-Bío
Malleco

Cautín

Valdivia

Csorno

Llanquihue.. .

Chiloé

Aisén

Magallanes..

854

860
774

677

716
855

845

676

581

620

635

636

625

617

753

585

607

.'.Ü2

650

679

712
70F

71?

705

904

132

132

220

316

277

137

145

316

411

372

351

355

364

375

239

410

382

397

338

311

280

284

277

281
94

461
470

402

329

363

407

394

342

292

310

317

307

316
305

378

315
313

310

342

369

834

373

383

406

507

61
65

112
153

142
64

64

168

214

193

178

169

184

186

106

194

187

187

145

140

119

117

99

128

37

393

390

372

348

353

448

451

334

289

310

318

329

309

312

375

270

294

282
308

310

328

335

384

299

397

71

67

108

163

135

73

81

148

197

179

173

186

180

189

133

216

195

210

193

171

161

167

178

153

57
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De acuerdo con la composición de su población, la Provincia de Ma

gallanes es la que da el mayor coeficiente de alfabetos, seguida por las de

Antofagasta y Santiago, pero en el área urbana de estas dos últimas se

hallan los coeficientes más altos de alfabetismo de sus poblaciones respec

tivas. En Antofagasta los 860 alfabetos por cada 1.000 de sus habitantes

de 6 años y más se distribuían de la siguiente manera por áreas de empa

dronamiento: en el área urbana 783 y en la rural 77. En cuanto a San

tiago, de los 846 alfabetos por cada 1.000 de sus habitantes se ubicaron

765 en el área urbana de la Provincia y 81 en la rural. Estas proporciones
se presentan a continuación para las 25 Provincias:

De CADA 1.000 MABITANTF.S DE l.A PROVINCIA

AlíEA Urbana Área Rural

Provincias

Alfabetos Analfabetos Alfabetos Analfabetos

REPÚBLICA 522 83 226 159

Tarapacá 551 47 303 85

Antofagasta 783 102 77 30

Atacama 441 77 333 143

340 61 387 255

Aconcagua 338 64 378 213

Valparaíso 762 88 93 49

Santiago 765 99 80 46

330

213

75

55

346

368

241

Colchagua 356

Curicó 309 71 311 301
'

328 70 307 281

Maule 299 71 337 284

247

279

61

75

378

338

303

Nuble 300

Concepción 621 138 132 101

210 78 375 332

Bío-Bío 255 70 352 312

309 85 283 312

282 55 368 283

313

342

64

69

366
370

247

211

Llanquihue 278 52 430 232

Chiloé 155 26 562 251

363 81 342 200

Magallanes 732 72 172 22

Según sexo, la composición de las Provincias,

trucción de su población en las dos áieas, urbana y

los coeficientes que se anotan a continuación:

de acuerdo con la ins-

rural, presentó en 1952

De cada 1.000 habitantes de la PROVINCIA

Area Urbana Área Rural

Provincias Hombres Mujeres Hombres Muj eres

Alfabetos \naifabetos Alfabetos \nalfabetcs Alfabetos Analfabetos Alfabetos analfabetos

REPÚBLICA . . . | 245 33 277 50 125 80 101 79

278 21 273 26 183 40 120 45

Antofagasta 416 49 367 53 54 16 23 14

Atacama 210 33 231 44 192 79 141 64

Coquimbo 156 25 184 36 173 128 164 127

Aconcagua 157 28 181 36 206 114 172 99

Valparaíso 356 37 406 51 51 27 42 22

351 39 414 60 43 25 37 21

O'Higgins 160 33 170 42 182 135 164 106

101 25 112 30 191 18£ 177 167

143 29 166 42 167 164 144 137

148 27 180 43 169 151 138 130

Maule 132 26 167 45 175 14Í 162 141

114 24 133 37 202 16C 176 143

Nuble 124 29 155 46 181 157 157 143

Concepción 306 54 315 84 72 52 60 49

Arauco 101 33 109 45 214 16) 161 171

Bío-Bío 117 28 138 42 196 15Í 156 153

Malleco 144 33 165 52 166 15< 117 158

130

152

20

23

152

161

35

41

212
217

125

117

156

149

158

Valdivia 130

166 2o 176 46 218 96 152 115

Llanquihue 132 18 146 34 241 99 189 133

70

186

9

29

85

177

17

52
26; 9( 299

122

161

Aisén 220 1 99 101

Magallanes 1 372 1 24 360 48 1351 ir 1 37 9
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Cuadro N.o 12.

POBLACIÓN EN ASISTENCIA ESCOLAR POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO.SEGUN CLASE DE INS

TRUCCIÓN

(Personas de 6 y más años)

Grupos de Total

General

Clase de instrucción

No

Primaria
Secun

daria

Univer

sitaria
Especial

Asisten

Total Urbana Rural

TOTAL AMBOS SEXOS

Todos los gru

pos

6 años

En edad escolar

7 ■

10

En edad post-
escolar . . .

15-19

20-24

25 - 29

30 y más años ..

En edad igno
rada

4 987 964

160 42!

1 103 132

452 660
650 472

3 703 381

571 883
573 010

446 48!
2 112 003

998 006 804 438 513 546 290 892 118 289 16 372

40 254 40 216 30 723 9 493 - -

781 343 718 394 454 601 263 793 52 822 -

299 642

481 701

299 326

419 068

200 691

233 910

98 635

165 158 52 822 -

175 873 45 454 28 054 17 400 65 419 16 345

136 121

26 592

5 571
7 589

38 351
2 721
1 148

3 234

22 560

2 090

918

2 486

15 791

631
230

748

59 382
4 669

512

856

1 978

9 0«7

1 546

734

536 374 168 206 48 27

58 907

38

10 127

9

316

811

48 655

33 410

10 115
2 365
2 765

87

3 989 958

120 171

321 789

153 018

168 771

435 762

546 418

410 914

104 414

HOMBRES

Todos los gru-

,;

En edad escolar

7 - 9 .

!0 - 14 ..

En edad post-
escolar

15 - 19 ..

20 - oí

25 - 29 ..

30 y mas anos . .

En edad igno-

2 436 605

80 873

554 232

226 772

327 460

1 788 802

280 970
271 266

212 215

1 021 351

503 865 411 911 254 832 157 079

20 045 20 025 15 097 4 928

337 533 365 945 224 670 141 275

150 019

217 514

149 871

216 074

98 791

125 879

51 080

90 195

90 936 25 708 14 977 10 731

69 326

14 2-'0

3 191
4 139

21 651

1 501

661

1 895

11 802

1 163

513

1 469

9 849

338

118

426

351 233 88 145

58 157

26 417

26 417

31 713

28

2

795

257

247

414

27

10 023

2 806

5 654

1 147

416

28 752

20

5 171

5

148

023

23 492

15
4

1

1

074

868

136

414

69

1927 740

60 828

156 699

76

79

753

946

1697 866

211 644

259 986

209 024

1 017 212

MUJERES

Todos los gru-
2 551 359 489 141 392 527 258 714 133 813 60 13? 6 327 30 155 2 062 218

79 552 20 209 20 191 15 626 4 565 18 59 343

En edad escolar 548 900 383 810 352 449 229 931 122 518 26 405 - 4 956 165 090

7 - 9

10-14

225 888

323 012

149 623

234 187

149 455

202 994

101 900

128 031

47 555

74 963 26 405

— 168
4 788

76 265

88 825

En edad post
escolar 1 914 579 84 937 19 746 13 077 6 669 33 706 6 322 25 163 1 829 642

15-19

20 24

25-29

30 y más anos . .

290 913

298 744

234 270

1 090 652

66 795

12 312

2 380

3 450

16 700

1 220

4X7

1 339

10 758

927

375

1 017

5 942

293

112

322

30

2

587

412

265

442

2 172

3 433

399

318

17 336
5 247

1 229

1 351

224 118
286 432

231 890

1 087 202

En edad igno
rada 8 328 185 141 80 61 21 5 18 8 143

El Cuadro N<? 12 expresa el volumen de la asistencia escolar regis

trada por el Censo de 1952 y los rumbos de ésta, según las diferentes cla

ses de instrucción. La información se suministra por sexo y grupos de

edades, lo mismo que por áreas, urbana y rural para la asistencia a la es

cuela primaria.
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El número total de personas que estaba concurriendo en 1952, para
la fecha del Censo, a recibir instrucción en los diferentes organismos edu

cacionales, fue de 998.006 sobre un total de 4.987.964 habitantes de 6 años

y más de edad. Aquellos de esta misma población que no asistían, fueron

contados en 3.989.958. Esto quiere decir que de cada 1.000 personas de 6

años y más, 200 se hallaban en asistencia escolar y 800 ya habían recibido

instrucción o aún no habían ingresado a la escuela.

La cuota mayor de asistentes se registró en la instrucción primaria;
le seguía la secundaria y luego la especial, siendo la menor la universitaria.
De cada 1.000 personas que asistían a recibir instrucción 806 correspondían
a primaria, 119 a secundaria, 59 a especial y 16 a las universidades.

Teniendo en cuenta la edad de los asistentes, el mayor número de

ellos lo proporcionaron los adolescentes, de los 10 a los 14 años . Eran ellos

481.701, o sea, que de cada 1.000 niños de estas edades en el país, 741 asis

tían a recibir instrucción y 259 no concurrían. Como es lógico, el número

mayor de asistentes de estas edades se encontró en la instrucción prima
ria, quedando sin embargo, algún coeficiente apreciable para la secunda

ria, seguramente correspondiente a los 14 años, y una más pequeña para

la especial, que se relaciona con talleres artesanales y otros centros edu

cacionales por el estilo . De cada 1 . 000 niños y adolescentes de 10 a 14 años

del país que recibían instrucción, 870 se encontraban en la escuela prima

ria, 110 en la secundaria y 20 en la especial. Si tomamos cada 1.000 per

sonas de estas edades que recibían instrucción como punto de compara
ción por el atributo de sexo, la distribución, según clase de instrucción su

ministra las siguientes proporciones:

Clase de ins

trucción

*—

De cada 1.000 hombres

de 10 a 14 años que

reciben instrucción

De cada 1.000 mujeres
de 10 a 14 años que

reciben instrucción

TOTAL 1.000 1.000

Primaria 873 867

Secundaria 107 113

Especial 20 20

El segundo grupo de edad, cuya asistencia escolar da cifras impor
tantes es el de los 7 a los 9 años. Con una población de 299.642 niños, in

dica que de cada 1 . 000 habitantes de estas edades en el país, concurrían a

la escuela 662, siendo 338 los inasistentes. Todos se hallaban en la instruc

ción primaria, a excepción de 316 que recibían instrucción especial. De

1.000 niños de 7 a 9 años que practicaban la asistencia escolar, 999 iban

a la escuela primaria y tan solo un 1 por mil se encontraba en la instruc

ción especial. Según sexo, la proporción en cada 1.000 fue la siguiente:
niños de 7 a 9 años en instrucción primaria 999 y en especial, 1; niñas de

las mismas edades en primaria 999 y en la especial 1.
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En la población de 6 años, de un total de 160.425 en el país, la cuar

ta parte, 40.254 niños asistía a la escuela. En otras palabras, de cada

1.000 niños del pais en esta edad, 251 estaban recibiendo instrucción. En

la primaria se encontraban 40.216 y en la especial 38, de los cuales eran

20.025 niños y 20.191 niñas en primaria y 20 niños y 18 niñas en instruc

ción especial. Ello quiere decir que en 1952 de cada 1.000 niños del puís,

de 6 años de edad, 248 concurrían a la escuela y de cada 1.000 niñaó, ¿54

se hallaban en igual condición.

El grupo mayor de la educación secundaria lo constituyen las per

sonas de 15 a 19 años de edad. De cada 1.000 habitantes del país en estas

edades, 238 asistían a los establecimientos educacionales y 762 no lo ha

cían, bien por haber ya cursado sus estudios, bien por no haber ingresado

a esta categoría de instrucción. De cada 1.000 de los asistentes de 15 a 19

años, 436 lo hacían a la instrucción secundaria, 282 a la primaria, 245 a la

especial y 37 a la universitaria. Por sexo, de cada 1.000 hombres de 15 a

19 años del país, 247 recibían instrucción y 230 de cada 1.000 mujeres.

■ Con el objeto de observar la proporción en que las 136.121 personas,

hombres y mujeres de 15 a 19 años, asistían a recibir instrucción, según la

clase de ésta, se inserta la siguiente tabla:

Clase de ins

trucción

De cada 1.000 hombres

de 15 a 19 años que

reciben instrucción

De cada 1.000 mujeres
de 15 a 19 años que

reciben instrucción

TOTAL ....

Primaria . .

Secundaria .

Universitaria

Especial . .

1.000 1.000

250

458

33

259

En las edades de los 20 a los 24 se encontró el mayor número de

concurrentes a la instrucción universitaria y la especial. La cifra abso

luta de asistentes de estas edades fue de 26.592 a todas las clases de ins

trucción, de un total de 573.010 personas de 20 a 24 añOo que resultaron

escrutadas en el país o, lo que es lo mismo, de cada 1 . 000 habitantes de

estas edades en la nación, 46 concurrían a instrucción escolar. Desde el

punto de vista de la clase de instrucción que estaban recibiendo los asis

tentes de estas edades, 342 lo hacían a las universidades, 380 a la educa

ción especial, 176 a la secundaria y 102 a la primaria.

En la población masculina de 20 a 24 años del pais, de cada 1.000

había 52 que asistían a instrucción y en la femenina lo hacían 41 mujeres

de cada 1.000. Por clase de instrucción, la asistencia escolar señaló las

siguientes proporciones para hombres y mujeres de estas edades:
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Clase de ins

trucción

De cada 1.000 hombres

de 20 a 24 años que

reciben instrucción

De cada 1.000 mujeres
de 20 a 24 años que

reciben instrucción

TOTAL 1.000 1.000

Primaria

Secundaria

Universitaria . . .

Especial

105

158

396

341

99

196

279

426

De los 446.485 habitantes de 25 a 29 años con que contaba el país en
1952 concurrían a los establecimientos de educación 5.571, o sea, que de

cada 1.000 se hallaban en asistencia escolar 12. Tomando como base a

1.000 de los que recibían educación, su distribución era la siguiente én las

diferentes clases de instrucción: a primaria 206; a secundaria 92; a uni

versitaria 278, y a especial 424.

Los hombres de 25 a 29 años escrutados en el país resultaron ser

212.215, de los que practicaban la asistencia escolar 3.191; las mujeres
censadas en las mismas edades eran en el país 234.270, de las cuales se

hallaban recibiendo instrucción 2.380. En coeficientes, esto significa que
de cada 1.000 hombres del país en esas edades, 15 asistían a instrucción es

colar, y de cada 1.000 mujeres del país en las mencionadas edades, 10 es

taban concurriendo a establecimientos de educación. Según clase de ins

trucción, los hombres y mujeres de 25 a 29 años de edad en asistencia es

colar reflejaron las siguientes proporciones:

Clase de ins

trucción

De cada 1.000 hombres

de 25 a 29 años que

reciben instrucción

De cada 1.000 mujeres
de 25 a 29 años que

reciben instrucción

TOTAL 1.000 1.000

Primaria

Secundaria

Universitaria . . .

Especial

207

77

359

357

205

111

168

516

Se ha reunido en el Cuadro N° 12 la población de los 30 años de

edad en adelante para los efectos de la asistencia escolar en estas edades.

Esa población fue en el país de 2.112.003 personas, de los que 7.589 asis

tían en 1952 a planteles de educación. En otros términos, de cada 1.000

habitantes de 30 años y más del país, 4 se encontraban en asistencia esco

lar. Según la clase de instrucción, el Censo reveló que de cada 1.000 perso
nas de 30 años y más que asistía a los establecimientos de educación, 426 lo

hacían a primaria, a institutos nocturnos, 112 a secundaria, 97 a universi-'

taria y 365 a especial.
En la población masculina del país de 30 años y más, que fue de

1.021.351, se registraron en asistencia escolar 4.039; las mujeres de estas
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edades eran 1.090.652, de las cuales asistían a instrucción 3.450, o sea,

que de 1.000 hombres de 30 años y más del país, 4 concurrían a instruc

ción, y de 1.000 mujeres del país en las mismas edades, 3 se hallaban en

asistencia escolar.

La asistencia escolar en las edades de 30 años y más, de hombres y

mujeres, registró las siguientes proporciones en las diferentes clases de

instrucción, las que para primaria y especial se refieren generalmente a

institutos nocturnos:

Clase de ins

trucción

De cada 1.000 hombres

de 30 años y más que

reciben instrucción

De cada 1.000 mujeres
de 30 años y más que

reciben instrucción

TOTAL 1.000 1.000

Primaria

Secundaria

Universitaria . . .

Especial

458

100

100

342

388

128

92

392

A una porción de la población chilena, 21.026 personas, no fue po

sible averiguar la edad, aun cuando sí la clase de instrucción que recibían

las 536 personas de este grupo que fueron halladas en asistencia escolar.

Las cifras del Cuadro N° 12 demuestran que la mayor parte de ellos, 374

asistían a la escuela primaria.

La asistencia escolar en cuanto a instrucción primaria se ha distri

buido por áreas de empadronamiento, urbana y rural, debido al uso fre

cuente que este dato está llamado a tener en los estudios sobre educación

y en los planes sobre escuela primaria. Las proporciones por sexo, d;' es

ta relación, se hacen constar en la siguiente tabla:
'

I.NTRUCCION PRIMARIA

Grupos de edades

Total

DE CADA 1.000 HOMBRES

EN ASISTENCIA ESCOLAR

TOTAL

De cada 1.000 MUJERES

EN ASISTENCIA ESCOLAR

Area Urbana i Area Rural Area Urbana Area Rural

6 años

7 - 9

10 - 14

15-19

20-24

25 - 29

1.090

1.000

1.000

1.000

1.000

1.900

1 .000

764

670

606

588

821

77o

236

330

394

412

225

179

225

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

774

682

631
644

760

770

760

226

318

369

356

240

230

En resumen, de cada 1.000 de las 998.006 personas que reciben ins

trucción, 510 corresponde a hombres y 490 a mujeres. Esta diferencia de

20 por 1 . 000 a favor de los hombres se hace mayor entre las personas que

reciben instrucción universitaria, 220 por 1.000.

Las proporciones de las 998.006 personas que reciben instrucción

son las siguientes, según sus edades:
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Edad De cada 1.000 en asistencia escolar

TOTAL 1.000

6 años 40

7 — 9

10—14

15 — 19

20—24

25—29

30 y más

300

482

136

27

6

8

1

Del total de personas asistentes a la instrucción primaria la propor

ción máxima corresponde al grupo de 10 a 14 años, 521, de estas edades por
cada 1.000 asistentes. En la secundaria, el grupo mayor era en 1952 el de

las edades de 15 a 19 años, 502 personas por cada 1.000 concurrentes. En

la universitaria, el de los 20 a los 24 años, 555 por cada 1.000 de las per

sonas que recibían esta instrucción. En la especial, el de los 15 a 19 años,

que alcanzó a ser de 567 por cada 1 . 000 asistentes a esta clase de ins

trucción .
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Cuadro N.« 13.

POBLACIÓN DEL PAIS EN ASÍSTENCIA ESCOLAR POR PROVINCIAS Y SEXO, SEGÚN CLASE

DE INSTRUCCIÓN

(Personas de 6 y más años)

provincias

y Sexo

Total

General

Población en asistencia escolar

Area

Urbano

Arca

Rural

Secun

daria

Univer

sitaria

Especial

(1)

No incluí-

dos en la

Asisten
cia Esco
lar

REPÚBLICA .

Hombres

Mujeres

Tarapacá
Hombres

Mujeres

Antofagasta
Hombres..... . . .

-Mujeres ..'....

Atacama
Hombres.... . . .

Mujeres

Coquimbo . .
.

Hombres

Mujeres

Aconcagua . . ■

Hombres

Mujeres

Valparaíso . .
.

Hombres

Mujeres

Santiago .

Hombres

Mujeres

O'Higgins
Hombres

Mujeres

Colchagua . .
.

Hombres

Mujeres

Curicó

Hombres
Mujeres

Talca

Hombres

Mujeres

Maule

Hombres

Mujeres

Linares
Hombres

Mujeres

Nuble

Hombres

Mujeres

Concepción . .

Hombres

Mujeres

Arauco

Hombres

Mujeres

Bío-Bío

Hombres

Mujeres

Malleco

Hombres

Mujeres

4 987 964

2 436 605
2 551 359

87 023
46 066

40 957

156 892

84 786

72 106

66 630

34 502

32 128

217 664

105 659

112 005

108 275

55 083

53 192

427 894

203 619

224 275

1 494 516

693 507

801 009

186 201

95 851

90 350

115 815

59 065

56 750

74 224

37 651

33 573

144 083

72 340

71 743

60 905

29 241

31 664

121 359

61 412

59 947

209 786

103 972

105 814

342 38S

167 119

175 269

59 049

30 219

23 830

114 203

57 678

56 525

132 167

66 412

65 755

508 865

4S9 141

19 207

9 621

9 586

32 370

16 250

16 120

14 711

7 618
7 093

46 399

23 339

23 050

22 890

11 663

11 227

92 324

45 778

46 545

312 513

157 475

155 038

35 287

18 140

17 147

18 457

9 568

8 889

12 764

6 558

6 205

23 738

11 943

11 795

10 467

5 288

5 179

20 076

10 282

9 794

37 600

19 -490

18 110

71 939

36 976

3 4 .963

10 044

5 323

4 721

19 504

10 26'

9 23'

23 619

12 341

11 278

411 911

392 527

14 827

7 597

7 230

25 651

13 014

12 637

12 127

6 141

5 936

39 414

20 143

19 271

19 353

9 833

9 520

69 092

34 504

34 588

226 057

113 518

112 539

31 374

16 135

15 239

16 422

8 572

7 850

10 722
5 524

5 198

19 895

10 246

9 649

8 925

4 585

4 340

17 713

9 203

8 510

32 866

17 155

15 701

57 850

29 16

23 383

9 310

4 902

4 403

17 Z97

9 123

20 385

10 671

9 714

513 546

254 832

258 714

9 141

4 626

4 515

24 046

12 207

11 839

7 277

3 612

3 665

17 304

8 564

8 740

8 145

4 015

4 130

59 297

29 349

29 948

194 486

96 585

97 901

13 680

6 834

6 846

5 579

2 799

2 780

5 050

2 485

2 565

10 796

5 324

5 472

4 488

2 154

2 334

7 079

3 431

3 648

15 272

7 475

7 797

46 936

23 562

23 374

3 297
• 566

1 731

8 076

4 080

3 996

11 329

5 488

5 841

290 892

157 079

133 813

5 686

2 971

2 715

1 605

807

798

4 850

2 529

2 321

22 110

11 579

10 531

11 208
5 818

5 390

9 795

5 155

4 640

31 571

16 933

14 638

17 694

9 301

8 393

10 843

5 773

5 070

5 672

3 039

2 633

9 099

4 922

4 177

4 437

2 431

2 006

10 634

5 772

4 862

17 594

9 690

7 904

10 914

5 905

5 009

6 013

3 336

2 677

9 221

5 043

4 178

9 056

5 183

.3 873

118 289 16 372

58 157

60 132

10 045

6 327

2 242

1 031

1 211

21

8

13

3 240

1 632

1 608

55

36

19

1 181

524

657

17

15

2

4 034

1 764

2 270

56

38

18

2 352

1 225

1 127

58

38

20

14 064

6 902

7 162

1 716

1 067

649

51 486

25 956

25 520

12 169

7 633
4 536

2 569

1 373

1 196

113

63

50

1 541

784

757

39

30

9

1 502

699

803

31

18

13

2 544

1 090

1 454

53

37

16

1 218

531

687

14

5

9

1 918

951

967

42

28

14

2 932

1 311

1 621

162

40

122

7 558

3 379

4 179

1 659

876

783

434

216

218

9

2

1 669

816

853

12

11

1

2 327

1 151

1 176

25

14

11

28 752

30 155

2 117

985

1 Í32

3 424

1 568

1 856

1 386

93E
44f

2 895

1 394

1 501

1 127

56'

560

7 452

S 305

4 14'

22 801

10 35F

12 443

1 231

569

662

455

182
273

509

31

192

1 246

570

676

310

16'
143

403

100

303

1 640

974

66f

4 872

3 254

1 618

297

198

9:

526

31

209

882

505

37

1 927 740-

2 062 218

67 816.

36 445

31 371

124 522

68 536

55 98R

51 919
25 884

25 035

171 265

82 320

88 945

85 385

43 420

41 965

335 570

157 841

177 729

1 182 003

536 032
645 971

150 914

77 711

73 203

97 358

49 497

47 861

61 460

31 093

30 367

120 345

60 397

59 94S

50 438

23 953
26 4S5

101 283

51 130

50 153

172 186

84 4«2

87 704

270 449

130 143

140 305

49 005

24 896

24 109

94 699

47 411

47 2S8

108 548

54 071

54 477

(1) La instrucción especial incluye: Agricultura

decorativas, artesanía en madera, artesanía

(Continúa)

y pesca, arte teatral, artes aplicadas, artes

en metales, ayudantía en laboratorios clí-
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Cuadro N." 13 (Conclusión)

PROVINCIAS

Y SEXO

Total

General

POBLACIÓN EN ASISTENCIA ESCOLAR

Area

Urbana

Area

Rural

Secun

daria

Univer

sitaria
Especial

No incluí-
dos en la
Asisten
cia

Escolar

Cautín

Hombres

Mujeres

Valdivia

Hombres

Mujeres

Osorno

Hombres

Mujeres

Llanquihue
Hombres

Mujeres

Chiloé

Hombres

Mujeres . . . .

Aisén

Hombres

Mujeres

Magallanes.
Hombres

Mujeres

305 008

150 429

154 579

192 176

98 729

93 447

102 666

51 993

50 673

114 664

56 536

58 128

84 545

36 699

47 846

21 424

11 625

9 799

48 407

26 412

21 995

65 636

34 724

30 912

58 964

31 375

27 589

34 975

18 381

16 594

31 212

16 498

14 714

18 635

9 933

8 702

16 216

8 681

7 535

22 999

11 958

11 041

20 990

10 926

10 064

19 702

9 920

9 782

18 078

9 224

8 854

3 107

1 642

1 465

2 907

1 532

1 375

9 043
4 387
4 656

6 791

3 332

3 459

22 216

10 892

11 324

13 830

6 893

6 937

7 369

3 709

3 660

7 705

3 744

3 961

2 894

1 366

1 528

1 969

1 017

952

6 285

3 055

3 230

36 748 4 846

20 48: 2 422

16 265 2 424

17 382 2 578

9 605 1 26Í

7 777 1 310

8 847 1 986

4 972 1 031

3 875 955

13 285 1 439

7 182 745

6 103 694

15 184 1 151

7 858 564

7 326 587

938 149

515 79

423 70

506

277

229

329

703

626

1 798

912

886

1 139

576

563

415

211

204

558
282

276

471

132

339

50

30

20

909 1
341

568

239 372

115 705

123 667

157 201

80 348

76 853

84 031

42 060
41 971

91 665

44 578

47 087

64 843

26 779

38 064

18 317

9 983

8 334

39 364

22 025

17 339

Se han concentrado en el Cuadro N<? 13 los datos de la asistencia

escolar, según la distribución territorial y el atributo de sexo. La informa

ción discrimina la clase de instrucción que reciben los asistentes, y para la

escuela primaria se especifican las áreas, urbana y rural, en que se divide

el país. Se agrega una columna sobre los que no asistían en 1952 a nin

guna clase de instrucción, en la que se hallan reunidos quienes recibiemn

ya su instrucción y quienes aún no han concurrido a la escuela.

La máxima asistencia escolar corresponde a la Provincia de Santia

go, ya que del total de 998.006 asistentes del país estaban recibiendo ins

trucción 312.513 personas, lo que indica que de cada 1.000 concurrentes a

instrucción en el pais la Provincia de Santiago contaba con 313. Ocupaba

el segundo lugar la Provincia de Valparaíso, con 92.324 personas asisten

tes a los establecimientos de educación, o sea, 93 por cada 1.000 concu

rrentes a estos organismo* en el país. Las Provincias de Concepción y

Cautín se situaban en el tercero y cuarto lugar, con 72, por 1 000 y 66 por

1000, respectivamente. La asistencia escolar en las demás Provincias era

inferior a las citadas. Estas proporciones, por sexo, se pres?ntan en la ta

bla siguiente:

niecs. dentales y químicos, bailes y danzas, bellas artes, bonetería, bordados, cantería,

canto y declamación, carpintería, cerámica, choferismo, comercio, construcción, conta

bilidad, costuras, dactilografía, danzas y bailes, decoración interior, dibujo industrial,

diseño de modas, ebanistería, economía doméstica, electricidad, escenografía, escultura,

esmaltes, forja artística, fundición, garzonería, grabado, herrería, hilandería, idiomas;

juguetería, manicure, maquinismo comercial, maqumismo, masajes, mecánica dental,

minería, música, pastelería, pedicure, peluquería, periodismo, pilotaje aéreo civil, pin

tura artística, practicantes, publicidad, propaganda, radio, relojería, resposteria, sastrs-

ría (corte y confección), tallado en madera, metales y piedra, taquigrafía, tejidos, te

lefonía, telegrafía, tipografía, topografía, temería, vendedores y otras especialidades.
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Provincias

ASISTENCIA ESCOLAR A TO

DAS LAS CLASES DE INS

TRUCCIÓN (DE CADA

1.000 ASISTENTES)

Hombres Mujeres

REPÚBLICA 1 000

Tarapacá . .

Antofagasta

Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua . .

Curicó

Talca

Maule

Linares ... .

Nuble

Concepción .

Arauco ... .

Bío-Bío ... .

Malleco ... .

Cautín

Valdivia . . .

Osorno

Llanquihcrs -

.

Chiloé

Aisén

Magallanes . .

19

32

15

46

23

93

313

35

18

13

24

10

20

38

72

10

20

24

66

35

19

23

20

3

9

510

10

16

8

23

12

46

158

18

10

7

12

5

10

20

37

5

10

12

35

18

10

12

10

2

4

490

9

16

7

23

11

47

155

17

8

6

12

5

10

18

35

5

10

12

31

17

9

11

10

1

5
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La asistencia escolar en la instrucción primaria dio las cifras más

altas en las Provincias de Santiago, Valparaíso, Cautín y Concepción, en

su orden. Los mínimos correspondieron a Aisén y Magallanes. La propor

ción en que se situó cada Provincia se presenta a continuación:

Provincias

ASISTENCIA ESCOLAR A INS

TRUCCIÓN PRIMARIA (DE

CADA 1.000 ASISTENTES A

PRIMARIA)

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta

Atacama . .

Coquimbo .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó ....

Talca

Maule ... .

Linares . . .

Nuble

Concepción

Arauco . . .

Bío-Bío . . .

Malleco . . .

Cautín ...

Valdivia . .
.

Osorno . . .

Llanquihue

Chiloé ....

Aisén

Magallanes

1.000 512 488

18 9 9

32 16 16

15 8 7

49 25 24

24 12 12

86 43 43

282 142 140

39 20 19

20 11 9

13 7 6

25 13 12

11 6 5

22 11 11

41 21 20

72 37 35

12 6 6

22 11 11

25 13 12

73 39 34

39 20 19

20 11 9

26 14 12

22 11 11

4 2 2

8 4 4

La discriminación de la asistencia escolar en la instrucción prima

ria fue extendida por la investigación censal de 1952 a las dos áreas de

empadronamiento, urbana y rural, en consideración de las aplicaciones

que esta información está llamada a tener en los estudios sobre educa

ción. La tabla inserta enseguida da a conocer esta discriminación:
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Asistencia escolar a instrucción primaria (de cada 1.000 asistentes a

primaria)

Total Area

Urbana

Area Urbana

Mujeres

Total Area

Rural

Area Rural

Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá

Antofagasta ..

Atacama

Coquimbo. . . .

Aconcagua. . . .

Valparaíso . . .

Santiago

O'Higgins

Colchagua . . .

Cuiicó

Talca

Maule

Linares

Nuble

Concepción. . .

Arauco

Bío-Bío

Malleco

Cautín

Valdivia

Osorno

Llanquihue.. . .

Chiloé

Aisén

Magallanes

18

47

14

34

16

115

379

27

11

10

21

9

14

30

91

6

16

22

43

27

14

15

6

3

12

9

24

7

17

8

57

188

13

5

5

10

4

7

15

46

3

8

11

21

13

7

7

3

2

6

9 19

23 6

7 17

17 76

8 39

58 34

191 108

14 61

6 37

5 19

11 31

5 15

7 37

15 60

45 38

3 21

8 32

11 31

22 126

14 60

7 30

8 46

3 52

1 3

6 2

10

3

9

40

20

18

58

32

20

10

17

8

20

33

20

12

17

18

70

33

17

25

27

2

1

9

3

8

35

19

16

58

29

17

9

14

■7

17

27

18

9

15

13

56

27

13

21

25

1

La asistencia a la instrucción secundaria dio para la Provincia de

Santiago 51.486 de un total de 118.289 personas que estaban, concurrien

do a los establecimientos de educación secundaria del país, lo que indica

que de cada 1.000 asistentes, la Provincia de Santiago tenía 435, que fue

el mayor coeficiente registrado. Estas proporciones, fueron para Valpa

raíso de 119 por 1.000, Concepción (63 por 1.000) y (Cautín 41 por 1.000).

La asistencia de hombres y mujeres a la instrucción secundaria colocó a

las 25 Provincias en la siguiente proporción:
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Provincias

ASISTENCIA ESCOLAR A INS

TRUCCIÓN SECUNDARIA (DE
CADA 1.000 ASISTENTES A

SECUNDARIA)

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso . .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua . .

Curicó

Talca

Maule

Linares ... .

Nuble

Concepción .

Arauco ... .

Bío-Bío . . . .

Malleco . . . .

Cautín ... .

Valdivia . . .

Osorno ... .

Llanquihue .

Chiloé

Aisén

Magallanes .

1.000

19

27

10

34

20

119

435

22

13

13

22

10

16

25

63

4

14

20

41

22

17

12

10

1

11

492

9

13

4

15

10

58

220

12

7

6

9

4

8

11

29

2

7

10

20

11

9

6

5

1

6

508

10

14

6

19

10

61

215

10

6

7

13

6

8

14

34

2

7

10

21

11

8

6

5

Como se ve, suministraron los mínimos de asistencia a instruc
ción secundaria las Provincias de Arauco, (4 por 1.000) y Aisén, que solo
dio el 1 por 1 . 000 de los concurrentes a esta clase de enseñanza en el país.

La asistencia a la instrucción universitaria fue en el país en 1952, d3
acuerdo con las declaraciones de los empadronados, de 16.372 personas',
de las que había en la Provincia de Santiago 12.169, en la de Valparaíso
1.716 y en la de Concepción 1.659. Significan estas cifras que de cada 1.000
asistentes universitarios la Provincia de Santiago tenía 743, la de Valpa
raíso 105 y la de Concepción 101. Por sexos, 466 eran hombres y 277 mu

jeres en Santiago; 65 hombres y 40 mujeres integraban e!. coeficiente de

Valparaíso y en Concepción éste se discriminaba en 54 hombres y 47 mu

jeres. Como el Censo fue de hecho, declararon estar concurriendo a esta
clase de instrucción 828 universitarios que se encontraban el dia del em
padronamiento en el resto de las Provincias. En el total general, los coe

ficientes indican que de cada 1.000 universitarios asistentes a instrucción
en el país 614 eran hombres y 386 mujeres.
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La asistencia a la instrucción especial que incluye diferentes esta

blecimientos de enseñanza técnica, enumerados en otro lugar de este to

mo, era en la fecha del Censo de 58.907 personas, de las cuales 28.752 eran

hombres y 30.155 mujeres, lo que en otros términos quiere decir que de

cada 1.000 asistentes a esta enseñanza 488 eran hombres y 512 mujeres.

La relación por Provincias de esta proporción puede verse en la tabla si

guiente:

Provincias

ASISTENCIA ESCOLAR A INS-

TRUCION ESPECIAL (DE CA

DA 1.000 ASISTENTES A ESTA

ENSEÑANZA)

Total Hombres Mujeres

488 512

17 19

27 31

16 8

24 25

10 9

56 70

175 212

10 11

3 5

5 4

10 11

3 2

2 5

17 11

54 29

3 2

5 4

9 6

15 16

10 9

4 3

5 4

2 6

1

6 9

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua . .

Curicó ...

Talca

Maule

Linares . .

Nuble

Concepción .

Arauco ... .

Bío-Bío .

Malleco ... .

Cautín

Valdivia . . .

Osorno ... .

Llanquihue .

Chiloé

Aisén

Magallanes .

1.000

36

58

24

49

19

126

387

21

8

9

21

5

7

28

83

5

9

15

31

19

7

9

8

1

15

La proporción del número de asistentes a los establecimientos de

enseñanza con relación al total de habitantes de 6 años y más en cada

Provincia, reveló que la Provincia de Chiloé presenta la mayor porción de

sus habitantes de 6 años y más en asistencia escolar, pues de 84.545 man

tenía a 19.702 en esta condición, lo que denota que de cada 1.000 de su

población de 6 años y más 233 concurrían a recibir enseñanza . Las Pro

vincias de Tarapacá y Atacama mostraron también una absorción alta de

sus habitantes de 6 años y más, por los establecimientos educativos, ya

que cada uno de ellos contaba con 221 asistentes por cada 1.000 personas
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de su población en estas edades. Valparaíso, Cautín, Coquimbo, Aconca

gua, Concepción, Santiago, Antofagasta y Llanquihue se situaban asimis

mo en cuanto al total de su población de 6 años y más por sobre el coefi

ciente nacional, que como se ha dicho anteriormente fue de 200 asisten

tes por cada 1.000 personas del país de las mencionadas edades. La tabla

que expresa estas proporciones se inserta en seguida:

Provincias

DE CADA 1.000 HABITANES DE 6 AÑOS

Y MAS DE LA PROVINCIA

Total Asisten No Asisten

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó ... .

Talca

Maule

Linares . . .

ífuble

Concepción
Arauco ... .

Bío-Bío . . .

Malleco . . .

Cautín ... .

Valdivia . . .

Osorno ... .

Llanquihue .

Chiloé ... .

Aisén

Magallanes .

1.000 200

1.000 221 779

1.000 206 794

1.000 221 779

1.000 213 787

1.000 211 789

1.000 216 784

1.000 209 791

1.000 190 810

1.000 159 841

1.000 172 828

1.000 165 835

1.000 172 828

1.000 165 835

1.000 179 821

1.000 210 790

1.000 170 830

1.000 171 829

1.000 179 821

1.000 215 785

1.000 182 818

1.000 182 818

1.000 201 799

1.000 233 767

1.000 145 855

1.000 187 813

800

Se desprende de la tabla precedente que el menor número de asis

tentes escolares, de acuerdo con los habitantes de 6 años y más de su po

blación corresponde a las Provincias de Aisén, Colchagua, Talca, Linares,

Arauco, Bío-Bío, Curicó, Maule, Nuble, Malleco, Valdivia, Osorno y Maga

llanes, las cuales se colocan por debajo del coeficiente nacional de asis

tencia a los establecimientos educativos.

Según sexo, la asistencia escolar en las Provincias, da las siguientes

proporciones en comparación con su población de 6 años y más:
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Provincias Total

De cada 1.000 hombres

DE 6 AÑOS y MAS DE LA

PROVINCIA Total

De cada 1.000 mujeres de

6 años y mas de la pro

VINCIA

Asisten No Asisten Asisten No Asisten

REPÚBLICA. . . 1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

209

209

192
221

221

212

225

227

189
162

174

165
181

167
187

221

176

178

186
231

186

191

212

270

141
166

791

791
808

779

779

788

775

773

811
838

826
835

819

833

813
779
824

822

814
769

814

809

788

730

859
831

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

1000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

192

234

224

221

206

211

202

194

190
157

170

167

164
163
171

199

164

163
172

200

178
172

190

204

150

212

808

766

Antofagasta .... 776

Atacama . . .
779

Coquimbo. . . .
794

Aconcagua. .
789

Valparaíso . .
798

Santiago . . .
806

810

843

830

Maule

833

836

Linares 837

Nuble
'

829

Concepción 801

836

Bio-Bio 837

828

Cautín
Valdivia
Osorno

800

822

828
810

796

850

Magallanes .
788

En cuanto a las diferentes clases de instrucción la asistencia esco

lar demostró que de los 998.006 asistentes, 804.438 lo hacían a la escuela

primaria, 118.289 a la secundaria, 16.372 a la universitaria y 58.907 a la

especial. Revelan estas cifras que de cada 1.000 asistentes a los planteles
de enseñanza de la República, 806 correspondían a la primaria, 119 a se

cundaria. 16 a la universitaria y 59 a especial. Por sexo, esta relación fue

la siguiente: de cada 1.000 hombres de asistencia escolar, 809 eran de pri

maria, 114 de secundaria, 20 de universitaria y 57 de especial, y entre las

mujeres estas proporciones fueron de 802 para primaria, 123 secundaria,

13 universitaria y 62 especial por cada 1.000 de ellas que estaban recibien

do instrucción.

En las Provincias, la distribución de los asistentes en las diferen

tes clases de instrucción dio los coeficientes que se indican a continuación,

tanto para el total de la Provincia como para el de hombres y mujeres:

PROVINCIAS

Asistencia escolar (de 1.000 asistentes de cada sexo)

Primaria Secundaria Universitaria Especial
(n

Tarapacá
Hombres

Mujeres . .

Antofagasta.
Hombres

Mujeres

Atacama

Hombres

Mujeres

Coquimbo
Hombres

Mujeres . . .

Aconcagua .

Hombres

Mujeres

Valparaíso
Hombres..

Mujeres

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

772

790

755

792

801

784

824

806

844

849

863

83
=

845

843

84»

117

10

126

100

100

100

80

64

93

103

105

100

152

151
151

110

102

118

106

97

115

95

123

63

63

PO

«5

81

72

(Continúa)

( 1 ) Debido a que el Censo fué de hecho, se registraron 828 universitarios que se encontraban

el día del empadronamiento en provincias donde no eviste esta clase de instrucción
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(Conclusión)

ASISTENCIA ESCOLAR (DE 1 .000 ASISTENTES DE CADA SKXO)

Primaria Secundaria Universitaria

Santiago .

Hombres.

Mujeres . . .

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1..000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

723

721

726

889

890
888

890

896

883

840

842
838

839

858

819

853

867

837

882

895

869

874

881
867

804

797

812

927

921

934

886

889

885

863
865

862

899

904

893

892

898

887

870

874

866

912

914

911

918

930

905

936

933

938

750

760

743

165

165
165

73

76

70

83

82

85

118

107

129

107

91

123

116

100

133

96

92

99

78

67
89

105

91

120

43

41
46

86

79

92

99

93

104

74

70

78

74

69

79

107

104

110

63

62

63

58

57

60

48

48

48

147

160

134

39

48

29

.7

3

3

2

3

1

2

3

2

2

3

1

1

1

2

2

3

1

4

2

7

2*

24

22

1

1

1

1

1

1

1

1

2

I

1

1

1

1

1

2

2

1

73

66

86

O'Higgini! 35

Mujeres

31

39

25

Hombres 19

Mujeres 31

40

Hombres.. .

Mujeres ...

48

31

52

Hombres.
Mujeres .

48

57

30

Hombres 32

28

20

Hombres

Mujeres ... .

Nuble

10

31

44

Hombres

Mujeres

Mujeres

50

37

68

88

46

29

Mujeres

37

20

27

31

23

37

Hombres ■II

33

27

26

29

33

Hombres 31

34

22

'.'.1

23

24

31

24

13

35

16

18

14

101

78

122

La asistencia a la escuela primaria, según áreas de empadronamien

to demostró que del total de 804.438 personas que estaban recibiendo ins

trucción en el país 513.546 lo hacían a las escuelas urbanas y 290.892 a las

escuelas rurales, y que de esas personas pertenecían a las escuelas urba

nas 254.832 hombres y 258.714 mujeres, mientras que en las rurales se

hallaron 157.079 hombres y 133.813 mujeres. En números relativos, estas

cifras indican que de cada 1.000 asistentes a la instrucción primaria, el
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país tenía 638 en las escuelas urbanas y 362 en las rurales. De cada 1.000

asistentes de la población masculina contaba con 619 en las escuelas ur

banas y 318 en las rurales, y de cada 1.000 mujeres que recibían instruc

ción había 659 en las escuelas urbanas y 341 en las rurales . En las Provin

cias la asistencia a las escuelas urbanas y rurales señalo las siguientes

proporciones:

Provincias Total

Instrucción primaria

(De CADA 1.000 ASISTENTES DE LAPROVINCIAl

Area Urbana Area rural

1 .000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

l.OCO

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

í.roo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1. 000

1.000

'

617

937

600

439

421

868

860

436

340

471
. 543

503

400

465

811

354

457

556

377

443

454

367

160
678

925

383

Antofagasta 63

Atacama 400

Coquimbo.. . 561

Aconcagua 579

Valparaíso 142

140
564

Colchagua 660

Curicó . . 529

457

Maule 497

Linares 600

Nuble 535

189
Arauco

Bío-Bío

646

533

Malleco 444

623

557

546

633

840

322

7o

La asistencia escolar de la población masculina y femenina de 6

años y más de las Provincias, indicó las siguientes proporciones en las es

cuelas de las áreas urbanas y de las rurales:

Total

Instrucción primaria

(de l.coo asistentes de cada sexoi

Area Urbana Area Rural

Mujeres

Area Urbana Area Rural

Tarapacá . . .

Antofagasta
Atacama

Coquimbo .

Aconcagua. . ,

Valparaíso . .

Santiago
O'Higgins . . ,

Colchagua . .

Curicó
Talca
Maule
Linares.

Nuble

Concepción. .

Arauco

Bío-Bío
Malleco
Cautín

....

Valdivia .*. .

Osorno

Llanquihue .

Chiloé
Aisén

Magallanes .

1.09(1

1.000

1.000

1.00(1

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

l.OCO

1.000

1.000

í.ooo

1.000

1.000

1.000

1.000

609

938
.'.88

425

IOS

851
851

424

327

1 50

.'.20

470

373

135

800

319

447

514

317

•118

427

343

148

66-4

917

891 1.000

62 1.000

412 1.000

575 1.000

592 1.000

119 1.000

149 1.000

576 1.00(1

673 1.000

550 1.000
480 1 .000

530 1.000
627 1.000
565 1.000
200 1.00(1

681 í.ooo

553 1.000
486 1.00(1

653 í.ooo

5«2 í.ooo

573 1.000

657 1.000

852 1.00(1

336 1.00(1

83 i.OOO

624

937

612

454

434

866

870

449

354

493

567
538

429

497

824

397

489

601

410

471

486

39 1

173
e.9-7

03 1

376

63

388

546

566

134

13(1

551

646

507

433

462

571

503

176

un:-;

511

399

59(1

529

514

t'0'í

827

30-
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NIVEL EDUCACIONAL POR SEXO Y EDAD

Cuadro N.° 14

NIVEL EDUCACIONAL (CLASE DE INSTRUCCIÓN) DE LA POBLACIÓN DEL PAIS POR GRUPOS

DE EDADES Y SEXO

(Personas de 6 y más años)

Grupos de edades

Con instrik CIÓN

Total Primaria Secundaria Universitaria Fspecial Ignorada

3 732 787

19 432

222 684

530 72?
489 662

491 982

374 878

315 934

306 711

253 137

199 512,
171 558

115 205

95 654

140 198

5 513

2 776 059

18 648

220 796

471 551
345 027

343 239
258 475

218 577
212 787

175 665

137 5b0

119 240

81 266

68 948

101 610
2 680

665 657

49 649

104 839

100 133

81 600
69 595

66 326

53 332

41 951

34 424

22 095

17 071

23 961

681

79 246

5 362

14 816

10 900

9 666

9 700

7 801

6 265

5 597

3 396

2 375

3 228

140

121 074

23
84

5 804

26 966

22 980

14 759

9 793

9 347

8 563

7 029

5 970

3 800

2 662

3 088

206

90 751

6... 761
7 - 9 1 804
10-14 3 723
15 - 19 .. . 7 468
20 - 24 . . . .

25-29
10 814

9 144
30-34 8 303
35 - 39

'

8 551
40 - 44 . . . 7 776

45-49
50 - 54

6 717

6 327

55-59 4 648

60 - 64 .'. . . 4 598
65 y más años

Ignorados

8 311

1 806

Todos los grupos..

6

7 - 9

10-14

15 - 19

20 - 24 .. .

25-29

30-34

35 - 39 . . .

40-44

45-49

50-54

55-59

60 - 64 ...

65 y más años .

Ignorados

HOMBRES

845 489 1 362 798 313 104 52 822 70 663 46 10.

9 513 9 122 11 380

109 629 108 738 — — 44 847

265 201 235 486 24 786 — 3 187 1 742

237 576 167 305 49 480 2 950 14 403 3 438

235 872 163 135 46 531 8 652 12 441 5 113

180 142 123 977 36 592 6 894 8 167 4 512

156 495 IOS 010 32 075 6 282 5 868 4 260

149 122 102 545 29 974 6 534 5 730 4 339

132 597 90 555 26 385 5 569 5 781 4 307

101 424 68 218 20 370 4 509 4 695 3 632

89 400 60 440 17 128 4 251 4 081 3 500

59 759 41 002 11 046 2 641 2 547 2 523

48 421 34 286 8 150 1 866 1 677 2 442

67 180 48 514 10 261 2 592 1 881 3 932

3 158 1 465

MUJE

326

RES

82 150 1 135

6

1 887 298

9 919

113 055

265 526
252 086

256 110

194 736

159 439

157 589

120 540

98 088

82 158

55 446

47 233

73 018

2 355

1 413 261

9 526

112 058
236 065

177 722

180 104

134 498

110 567

110 242

85 110

69 332

58 800

40 264

34 662

53 096

1 215

352 S53

24 863
55 359

53 602

45 008

37 520

36 352

26 947
21 581
17 296

11 049

8 921

13 700

355

26 424

2 412

6 164

4 006

3 384

3 166
2 232

1 756

1 346

755

509

636

58

50 411

12

40
2 617
12 563

10 539
6 592

3 925
3 617
2 782

2 334

1 889

1 253

985

1 207

56

44 649

7 - 9

10-14

15-19

20-24
25 - 29

30-34

35-39

40 - 44

4 030
5 701

4 632

4 043

4 212

45-49

50-54

55-59
2 827

2 125

2 156
4 379

60-64

En el Cuadro N? 14 se reúne la información allegada por el Censo

de 1952 sobre el grado de instrucción de las personas de 6 años y más que

fueron empadronadas como alfabetas dentro de la población total del país.

Los datos se refieren a quienes habían aprobado por lo menos un año en

la instrucción primaria, secundaria, universitaria o especial. El Cuadro se

presenta, además, por grupos de edades y sexo.

Los índices de la distribución de la población de 6 años y más de la

República, 4.987.964 habitantes, según la clase de instrucción de los alfa

betos y la discriminación de los analfabetos adultos y en edad escolar, fue

ron los siguientes para 1952:
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Con y sin instrucción Habitantes %

TOTAL ... . 4.987.964 100,0

Con instrucción . 3.732.787

2.776.059

665.657

79.246

121.074

74,8

Primaria 55,7

Universitaria

13,3

1,6

Especial 2,4

Ignorada 90.751 1,8

Sin instrucción . . 1.209.535

728.360

479.411

24,2

Analfabetos de 15

Analfabetos 'de 6

años y más

a 14 años

14,6

9,6

Analfabetos de edad ignorada 1.764 —

Personas de alfabetismo ignorado ... 45 .642 1,0

Las personas de 6 años y más del país, hombres y mujeres, que po

seían instrucción, 3.732.787, presentaron los siguientes índices de su ni

vel educacional, según la clase de instrucción que habían recibido:

Clase ds instrucción

% SOBRE EL TOTAL CON INSTRUCCIÓN

Total Hombres Mujeres

TOTAL .

Primaria . . .

Secundaria .

Universitaria

Especial . . .

Ignorada . . .

100,0

74,4

17,8

2,1

3,3

2,4

49,4

36,5

8,4

1,4

1,9

1,2

50,6

37,9

9,4

0,7

1,4

1,2

La distribución de esta población masculina y femenina, según el

atributo de edad, demostró que entre los 10 y los 29 años se hallaba el

grupo mayor de personas que habían recibido instrucción, el 50,5% de los

cuales el 24,6% hombres y el 25,9% mujeres. El 49,5-% restante se distri

buía en las edades de 6 a 9 años y en las de 30 años en adelante . La tabla

que indica esta relación es la siguiente:
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SOBRE EL TOTAL CON' INSTRUCCIÓN

Grupos de edad

Hombres Mujeres

TOTAL 100,0 49,4 50,6

6 años • 0,5 0,2 0,3
7 — 9 6,0 2,9 3,1

10 — 14
, 14,2 7,1 7,1

15—19 13,1 6,4 6,7

20 — 24 13,2 6,3 6,9

25—29 10,0 4,8 5,2

30 — 34 ... 8,5 4,2 4,3

35—39 8,2 4,0 4,2

40 — 44 6,8 3,6 3,2

45—49 5,3 2,7 2,6

50—54 4,6 2,4 2,2

55—59 3,1 1,6 1,5

60—64 2,!6 1,3 1,3

65 y más 3,8 1,8
"

2,0

Ignorada 0,1 0,1

En la tabla siguiente pueden observarse las variaciones que se pre

sentan en los grupos de edad de quienes tenían en 1952 por lo menos un

año cumplido en la instrucción primaria, secundaria, universitaria y es

pecial.

Edad

% SOBRE EL TOTAL CON INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

Total Hombres Mujeres

TOTAL

6 años . . .

7 — 9 ..

10 — 14 . .

15—19

20 — 24 . .

25 — 29

30 — 34

35 — 39 . .

40 — 44

45 — 49

50 — 54

55 — 59

60 — 64

65 y más .

Ignorada . .

100,0 49,1 50,9

0,7 0,3 0,4

8,0 3,9 4¡1

17,0 8,4 8,6

12,3 6,0 6,3

12,3 5,8 6,5

9,3 4,5 4,8

7,9 3,9 4,0

7,7 3,7 4,0

6,3 3,2 3,1

5,0 2,5 2,5

4,3 2,2 2,1

2,9 1,5 1,4

2,5 1,3 1,2

3,7 1,8 1,9

0,1 0,1 —

(Continúa)
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(Continuación)

Edad

% SOBRE EL TOTAL CON INSTRUCCIÓN

SECUNDARIA

Total Hombres Mujeres

TOTAL

7— 9

10 14

15 19

20—24

25—29

30—34

35—39

40—44

45—49

50—54

55—59

60—64

65 y más

Ignorada

100,0

7,5

15,6

15,0

12,3

10,5

10,0

8,0

6,3

5,2

3,3

2,6

3,6

0,1

47,0

3,8

7,3

7,0

5,5

4,8

4,5

4,0

3,1

2,6

1,6

1,3

1,5

53,0

3,7

8,3

8,0

6,8

5,7.

5,5

4,0

3,2

2,6

1,7

1,3

2,1

0,1

Edad

% SOBRE EL TOTAL CON INSTRUCCIÓN

UNIVERSITARIA

Total Hombres Mujeres

TOTAL

7 9

10 14

15 19 • ••

20 24

30 34

35—39

55 — 59 :

60 — 64

100,0

6,8

18,7

13,8

12,2

12,2

9,8

7,9

7,1

4,3

3,0

4,1

0,1
-

66,7

3,8

10,9

8,7

7.9

8,2

7,0

5,7

5,4

3,3

2.4

3,3

0,1

33,3

3,0

7,8

5,1

4,3

4,0

2,8

2,2

1,7

1.0

0,6
0,8

(Continúa)
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(Conclusión)

Edad

% SOBRE EL TOTAL CON INSTRUCCIÓN

ESPECIAL

Total Hombres Mujeres

TOTAL

6 años

7— 9

10—14

15—19

20 — 24
.

25—29

30—34

35—39

40—44

45—49

50 — 54

55—59

60—64

65 y más

100,0

- 4,8

22,3

19,0

, 12,2

8,1

7,7

7,1

5,8

5,0

3,1

2,2

2,6

0,1

58,4

2,6

11,9

10,3

6,8

4,8

4,7

4,8

3,9

3,4

2,1

1,4

1,6

0,1

41,6

2,2

10,4

8,7

5,4

3,3

3,0

2,3

1,9

1,6

1,0

0,8

1,0

Como puede observarse, en la primaria los índices mayores van de

los 7 a los 39 años, 74,5% en conjunto, de los que 36,2% hombres y 38,3%

mujeres; en la secundaria, el grupo mayor está constituido por las perso-

NIVEL EDUCACIONAL DE LA POBLACIÓN DEL PAIS

POR SEXO
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ñas de los 15 a los 39 años 63,4%, de los cuales corresponde el 29,1% a hom

bres y el 34,3% a mujeres; en la universitaria, el máximo porcentaje lo

suministran las edades tíe los 20 a los 39 años, 56,9%, que se reparten en

un 35,7% para los hombres y un 21,2% para las mujeres, y en la especial,
las personas entre los 15 y los 29 años constituían el 53,5% de quienes ha
bían cumplido años de estudios en esta clase de instrucción, siendo de

ellas el 29,0% hombres y el 24,5% mujeres.
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NIVEL EDUCACIONAL POR PROVINCIAS
Cuadro N." 15

NIVEL EDUCACIONAL (CLASE DE INSTRUCCION)DE LA POBLACIÓN DEL PAIS POR PROVINCIAS

Y SEXO

(Personas de 6 años y más)

Con instrucción

Total Primaria Secundaria Universitaria Especial Ignorada

REPÚBLICA 3 732 787

1 845 489

1 887 298

74 339
40 139

34 200

134 947

73 767

61 180

51 551

26 782

24 769

147 291

71 510

75 781

77 573

39 332

38 241

365 954

174 352

191 602

1 263 666

589 091

674 575

125 950

63 775

62 175

67 263

33 797

33 466

46 011

22 988

23 023

91 537

45 624
45 913

38 733

18 667

20 066

75 792

38 348

37 444

129 494

64 040

65 454

257 766

129 271

128 495

34 565

18 597

15 968

69 357

35 729

33 628

78 303

40 977

37 326

198 385

104 291

94 094

130 500

70 845

59 655

2 776 059

1 362 798

1 413 261

56 887

30 297

26 590

102 508

55 354

47 154

40 384

20 629

19 756

118 856

57 045

61 811

62 577

31 616

30 961

252 424

117 231

135 193

820 108

373 342

446 766

103 249

51 865

51 384

56 312

28 227

28 086

36 465

18 093

18 372

71 883

35 960
35 923

31 614

15 196

16 418

63 528

32 188

31 340

108 015

53 590

54 425

197 068

96 900

100 16?

30 060

16 078

13 982

57 629

29 655

27 974

63 675

33 495

30 180

165 093

87 437

77 656

106 963

58 493

48 470

665 657

313 104

352 553

10 494

5 438

5 056

20 439

11 047

9 392

6 560

3 190

3 370

16 894

7 965

8 929

11 443

5 785

5 658

83 357

39 124

44 233

316 635

143 058

173 577

16 548

8 342

8 206

7 574

3 698

3 876

6 945

3 357

3 588

12 278

5 586

6 692

4 745

2 154

2 591

8 902
4 271

4 631

13 729

6 147

7 582

39 942

19 113

20 829

2 616

1 295

1 321

7 300

3 526

3 775

9 752

4 823

4 929

22 477

10 738

11 739

15 426

7 642

7 784

79 246

52 822

26 424

667

476

191

1 485

1 077

408

437

318
119

1 304

963

341

807

556

251

8 935

5 866

3 069

48 510

32 330

16 180

1 422

969
453

659

462

197

482

347

135

1 053

736
317

308

216

92

706

503

203

1 186

745

441

5 076

2 947

2 129

240

159

81

642

443

199

630

406

224

1 543

1 020

523

1 101

796

305

121 074

70 663

50 411

5 006

, 3 167
1 839

7 687

4 467

3 220

2 853

1 889
964

6 362

3 478

2 884

1 809

911

898

13 469

8 360

5 109

43 602

24 274

19 328

2 622

1 459

1 163

1 07,2

582

490

916
584

332

3 138

1 613

1 525

692

408

284

1 169

611

558

3 558

2 046

1 513

10 443

7 499

2 944

652

448

204

1 367

843

524

2 034

982

1 052

4 137
2 301

1 836

2 922

1 598

1 324

44 649

2 828

1 822

1 006

1 317

756

561

3 875

2 059

Mujeres . .
1 816

937

464

473

7 769

3 771

3 998

34 811

16 087

18 724

2 109

1 140

969

1 646

828

818

1 203

607

596

3 185

1 729

1 456

1 374

693

681

1 487
775

712

Nuble 3 006

1 513

1 493

5 237

2 812

2 425

997

617

380

2 419

1 263

1 156

2 212

1 271

941

5 135

2 795

2 340

4 088

2 316

1 772

(Contlnün)
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Cuadro N.o 15 (Conclusión)

CON INSTRUCCIÓN

Provincias y Sexo

Total Primaria Secundaria Universitaria Especial Ignorada

Osorno

Hombres
73 092

39 403

33 689

81 221

4C 758

38 463

60 649

28 165

32 484

15 105

8 694

6 411

43 743

24 547

19 196

59 930

32 557

27 373

69 511

36 393

33 118

54 603

25 200

29 403

13 075

7 416
5 660

33 642

18 542

15 100

10 442

5 171

5 271

8 226

4 325

3 901

3 589

1 826.

1 764

1 437

857

580

7 907

4 628

3 279

63C

442

188

507

365

142

20?

154
55

181

144

37

526

382

144

931

fll

320

1 822

lN}2í
7*6

1 10?

490

613

222

157

65

1 486

860

626

1 159

622

537

1 155

649

506

Chiloé 1 145
496

Mujeres 649

190

121

69

182

Hombres 135

47

El nivel eduacional de la población masculina y femenina (personas
de 6 años y más) se presenta en el Cuadro N? 15, según su distribución en

dividían, según la clase de ésta, en las siguientes proporciones de hombres

las 25 Provincias.

Los 3.732.787 habitantes de la República que poseían instrucción se

y mujeres:

Clase de instrucción
Total

%

Hombres

%

Mujeres

%

REPÚBLICA

Primaria

Secundaria

Universitaria

Especial

Ignorada

100

100

100

100

100

100

49,4

49,1

47,0

66,7

58,4

50,8

50,6

50,9

53,0

33,3

41,6

49,2

La distribución de estos índices en las Provincias demostró que la

de Santiago tenía el 33,9% de las personas con instrucción, seguida de la

de Valparaíso (9,8%), Concepción (6,9%) y Cautín (5,3%). Estas Provin

cias presentaron, pues, una concentración del 55,9% de las personas que
habían recibido instrucción, distribuyéndose el 44,1% restante en el resto

de las Provincias del pais.
De acuerdo con la clase de instrucción la Provincia de Santiago te

nía el 29,5% de las personas del pais que habían recibido instrucción pri
maria, la de Valparaíso el 9,1%, la de Concepción el 7,1% y la de Cautín

el 5,9% . Seguían inmediatamente después las Provincias de Coquimbo
(4,3%), Nuble (3,9%), Valdivia (3,9%) Antofagasta (3.7%) y O'Higgins
(3,7%). El 28,9% restante se distribuía en las demás Provincias.

La Provincia de Santiago abrigaba al 47,6% de las personas del país
que habían recibido instrucción secundaria, la de Valparaíso el 12,5%, la
de Concepción el 6,0%, la de Cautín el 3,4% y la de Antofagasta el 3,1%.
El 27,4% se repartía en las Provincias restantes.

Para la fecha del Censo residían en la Provincia de Santiago el 61,2%
de las personas del país que habían recibido instrucción universitaria

'

en
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la de Valparaíso el 11,3%, en la de Concepción el 6,4% y en la de Cautín

el 2,0%. De las demás Provincias, se hallaban cerca de este último índice

las de Antofagasta (1,9%), O'Higgins (1,8%) y Coquimbo (1,6%); las otras

reunían en conjunto al 13,8% de quienes tenían esta clase de instrucción.

El 36,0% de quienes habían recibido instrucción especial se encon

tró en la Provincia de Santiago, el 11,1% en la de Valparaíso, el 8,6% en

la de Concepción, el 6,3% en la de Antofagasta, el 5,3% en la de Coquimbo

y el 4,1% en la de Tarapacá. Señalaron también índices mencionables las

Provincias de Cautín (3,4%), Nuble (2,9%), Talca (2,6%), Valdivia (2,4%);
Atacama (2,4%) y O'Higgins (2,2%). En las demás Provincias, en conjun

to se hallaba el 15,1% de las personas con instrucción especial.
La proporción, tanto para hombres como para mujeres, según la cla

se de instrucción arrojó los siguientes Índices en el país:

Clase de instrucción
Total

%

Hombres

%

Mujeres

%

TOTAL

Primaria

Secundaria

Universitaria

Especial

Ignorada

100,0

74,4

17,8

2,1

3,3

2,4

100,0

73,8

17,0

2,9

3,8

2,5

100,0

74,8

18,7

1,4

2,7

2,4

El nivel educacional en la población de las Provincias arrojó los si

guientes índices, según la clase de instrucción recibida po^ sus habitantes,
hombres y mujeres, de 6 años y más:

% DE PERSONAS CON INSTRUCCIÓN EN LA POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS

Provincias y Sexo

Total Primaria Secundaria Universitaria Especial | Ignorada
1

100,0

100,0
100,0

100,0

100.0

100,0

10O.0

100.0

100,0

100.C

100.0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

íoo.o
loo.c

100,0
íoo.o

100,0

100,0

100.0

100,0

100,0
100,0

100.0

76,6

75,5

77,7

76,0
75.0

77,1

78,4

77,0

79,7

80,7

79,8
81,6

80,7

80,4
81,0

69,0

67,2
70,5

64,9
63.4

66,2

82,0

81,3

82,6

83,7

83,6

83,9

14,1
13,5
14.8

15,1
15.0

15,3

12,7

11,9
13,6

11,5

11,1

11.8

14,8
14,7

14,8

22,8
22,4
23,1

25,1

24,3

25,7

13,1

13,1

13,2

11,3
10.9

11,6

0,9

1.2
0,6

1,1

1.6

0,7

0,8
1,2
0,5

0,9
1,3

0,4

1,0

1.4
0.7

2,4
3,4
1,6

3,8
5,6,

2,4

1,1

1,5
0,7

1,0

1.4
0,6

6,7
7,9

5,4

5,7
6,0

5,3

5,5

7,1

3.9

4,3

4,9

3,8

2,3
2,3
2.3

3,7
4.8

2,7

3,4
4.1

2,9

2,1
2,3

1,9

1,6
1,7

1.5

1.5

2,1

2,5

1.6

2,6
2.8

2,3

2,6

2,4

1,2
Hombres 1.2

1.2

2,1
2.2

Mujeres 2.1

2,8

2.7
2,8

1,7
1.8

Mujeres 1,6

2,4

Mujeres
2,1
2,4

(Continua)
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(Conclusión)

Provincias y Sexo

% DE personas con instrucción en la población de las provincias

Total Primaria Secundaria Universitaria Especial Ignorada

100,0
100,0

100.C

100,0

100,0

100,0

79,3

78,8
79,8

78,6

78,9
78,2

15,1

11.6

15,6

1,0

l.F

0,6

2,0

2,5
1,4

2,6
Hombres 2.6

2.6

13,4

12,2

14,6

1,1
1,6

0,7

3,4
3 5

3,'3

3,5
Hombres 3.8

3.2

100,0

100,0

100,0

81,7
81,4
81,8

12,2
11,5

12,9

0,8
1'2

0,5

1,8

2,2
1.4

3,5
3,7

3,4

Linares

Hombres

Mujeres

100,0

íoo.o
100,0

100,0

100,0

100,0

83,9

83,9
b3,7

83,5
83.6

83,1

11,7
11,2
12,4

10,6
9,6
11,6

0,9
1,3

0,5

0,9

1,2

0,7

1,5

1,6

1.5

2,7
3,2
2,3

2,0

2,0
1,9

Nuble 2,3

2,4

2.3

Concepción

Hombres . .

Mujeres

100,0

100,9

100,0

76,5
75,0

78,0

15,5
14,7

16,2

2,0
2.3

1.7

4,0
5,8
2,2

2,0

2,2
1,9

100,0

100,0

100,0

100,0

109,0

100,0

87,0

86,5
87 6

7,6
7,0

8,3

0,7

0,8
0,5

1,9
2,4
1.3

2,8
3.3

2.3

Bío-Bío

Hombres

Mujeres

83,1
«4,0
83.2

10,5
9.9

11.2

0,9
1,2
0,6

2,0

2.4
l.f

3,5
3,5

3,4

100,0

100,0

100,0

81,3

81,7

80,?

12,5

ll.f
13,2

0,8

1.0

0,6

2,6

•'-..4
2,r

2,8
3,1
2,5

100,0

100,0
100.0

83,2
83. f

b2,í

11,3

10,3
12,5

0,8
1.0

o.f

2,1

2,2

1.9

2,6
2,7

Mujeres 2.5

Valdivia

Mujeres

100, c

100.0

100,0

82,0

82,1
81,2

11, S

10,8

13,1

0,8
1,1

0,6

2,2

2.2

2,2

3,1

3.3

3.0

Hombres

Mujeres

100,0
100.C

100,0

82,C
82 1

81,2

14,2
13.1

15,f

0,9

1,1

0,6

1,3

1,1

1,0

1,6
1.6

1,6

100,0

100,0
100.0

85,7
85,1

86,1

10,1

10,1

10,1

0,6

0,9

0,4

2,2
2,4

2,1

1.4
1,5

1.3

loo.c

100,0

100,0

90, C

89.:

90,5

5,5
6,6

5.4

0,3

0.5

0.2

1,8
1,7

1.1'

1,9

Hombres

Mujeres.

1.8

2,0

Aisén 100,0

100.0

100,0

86,6

85,3

88,3

9,5

9.9

9,0

1,2

1,7

O.f

1,5
l.f"

1,"

1,2

1.3

1.1

100,0
100,0

100,0

76,9
75, f

78,7

18,1
18,!
17.1

1,2
l.f

0,7

3,4

3,6

3,3

0,4

Hombres

Mujeres

0.5

0'2
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RELIGIÓN POR SEXO Y EDAD

Cuadro N.° 16

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS. SEGÚN RELIGIÓN, POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO

Grupos de Tolas ¡as Católicos
edades religiones

Orto Protes Judíos Maho Budistas
doxos tantes metanos

CD (2) (3) (4) (5)

Teósofos

(6)

in reli- Religión
gión Ignorada

Todos los

grupos . . .

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39
40 a 44.. . .

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74...

75 a 79

80 a 84

85 a 89....
90 a 94

95 a 99

100 y más años

Edad ignorada

5 932 995 5 313 473

779 139

778 977

650 472

571 883

573 010

446 485

380 011

375 724

322 030

260 273

230 568

160 522

146 952

92 797

68 236

34 865

23 082

8 797

4 666

2 049

1 431
21 026

651 802

691 782

596 495

526 619

523 811

405 316

344 158
340 005

290 534

231 451

207 482

144 400

132 781

84 096

62 200

31 874

21 290
8 164

4 326

1 885

1 281
8 721

TOTAL AMBOS SEXOS

3 394 240 856 11 496 956 286 670 189 717

170 27 447 849 71 5 13 30 037

211 30 922 966 69 10 15 22 295

140 27 830 797 56 4 13 14 037

166 23 032 647 55 8 9 14 484

201 21 648 731 84 14 15 19 227

261 17 068 784 66 10 11 16 547
254 14 859 697 52 11 7 14 252

257 15 374 826 55 10 24 13 925

287 13 980 999 68 23 22 11 617

296 11 630 1 030 57 35 14 9 169

365 10 716 935 64 40 29 7 862

276 7 752 732 89 34 13 5 159
204 7 197 563 75 34 17 4 225

137 4 552 429 42 25 7 2 4o8

81 3 233 271 29 15 4 1 582

49 1 671 136 Q 3 14 726
17 955 47 9 3 7 471

8 336 18 3 2 160

3 184 3 1 — — 90

1 84 2 1 — — 46
i 51 1 . — 2 53

10 335 33 1 2 432 1 295

Todos lo)

grupos .

0 a 4

5 a 9

10 a 14

l.i a 19. . . .

20 a 24. . . .

25 a 29

30 a 34

35 a 39
40 a 44

45 a 49....
50 a 54

55 a 59

60 a 64 . . .

65 a 69. . .

70 a 74 . . .

75 a 79...

80 a 84...
85 a 89...

90 a 94 . . .

95 a 99. ..

100 y más años

Edad ignorada

2 912 558 2 572 875

391 717

391 881

327 460

280 970

274 266

212 215

184 985

178 592

163 224

127 157

114 318
78 935

68 718

44 294

30 729

15 390

8 884

3 384

1 557

724

460

12 69¡j

326 664

348 215

298 826

256 648

246 S97

188 726

163 813

157 847

144 214

111 865

100 490
69 208

60 579

39 154

27 421

13 853

8 048

3 093

1 419

667

400

4 828

1 958 117 919 5 774 656 228 489 116 871

82 13 892 432 31 5 15 517

111 15 284 481 34 5 3 11 453

68 13 873 408 38 3 5 7 647
88 10 973 309 27 3 5 8 701

105 10 320 324 52 10 8 12 109

137 8 240 373 35 4 6 10 517

155 7 279 321 33 6 2 9 607

145 7 457 380 33 8 13 9 363

170 7 120 511 53 14 12 8 195

174 5 635 561 40 30 8 6 459

197 5 299 519 48 35 16 5 702

187 3 771 372 80 32 9 3 892

145 3 420 320 66 32 15 3 023
84 2 256 229 40 25 6 1 811

48 1 550 137 25 14 3 1 070

35 732 64 8 3 3 475

12 382 13 7 2 2 271
6 139 0 3 — 1 86

1 69 1 1 44

1 31 — 1 — 15
1 18 — 1 21
6 179 14 1 2 366 893

MUJERES

Todos los
1

grupos .... 3 020 437 2 740 598 1 436 122 937 5 722 300 58 181 72 846 76 359

0 a 4 387 422 325 138 88 13 555 417 40 5 8 14 520 33 651

5 a 9 387 096 343 567 100 15 638 485 35 5 12 10 842 16 412

10 a 14 323 012 297 669 72 13 957 389 18 1 8 6 390 4 508

15 a 19 290 913 269 971 78 12 059 33» 28 5 4 5 783 2 647
20 a 24 293 744 276 914 96 11 328 407 32 4 7 7 118 2 838

25 a 29 234 270 216 590 124 8 828 411 31 6 5 6 O30 2 245

30 a 34 195 026 180 345 99 7 580 376 19 5 5 4 645 1 952

35 a 39 197 132 182 158 112 7 917 446 22 2 11 4 562 1 902

40 a 44 158 806 146 320 117 6 860 488 15 9 10 3 422 1 565

45 a 49 133 116 122 586 122 5 995 469 17 5 6 2 710 1 206

50 a 54 116 250 106 992 168 5 417 416 16 5 13 2 160 1 063

55 a 59 81 587 75 192 88 3 981 360 9 2 4 1 267 68í

60 a 64 78 234 72 202 59 3 777 243 9 2 2 1 202 738
65 a 69 48 503 44 942 53 2 296 200 2 — 1 647 362

70 a 74 37 507 34 779 33 1 683 134 4 1 1 512 36(

75 a 79 19 475 18 021 14 939 72 1 — 11 251 166

80 a 84. . . 14 198 13 242 r 573 34 2 1 5 200 136
85 a 89 o 413 5 071 2 197 13 — — 1 74 55

90 a 94 3 109 2 907 2 115 2 — — — 46 37

95 a 99 1 325 1 218 — 53 2 — — — 31 21

100 v más años 971 881 — 33 1 — — 1 32 2-

Edad ignorada 8 328 3 893 4 156 19 66 402 3 788

(1) Incluye griega, ortodoxa, rusa. (2) Incluye adventistas, adventistas del 7.° día. albigenses, anabaptistas,
angücanos. baptistas, calvinistas, cuáqueros, episcopalianos, evangélicos, hermanos apostólicos, luteranos, menoni-

tas, metodistas, menosisistas, moraves, mormones, pen tecos tales, puritanos, sabatistas, salvacionistas, testigos de
Jehová. (3) Incluye hebreos, israelitas, judíos, mosaica. (4) Incluye islamitas, mahometanos, musulmanes. (5) Inclu

ye brahamanistas, budistas, confucistas, coptos, orientales, shintoístas. (6) Incluye teósofos, espiritualistas, paganos,
panteístas, rosacruces.
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La composición de la población, según su religión, expresada en fil

Cuadro N° 16, indica que en el país predomina la católica romana, a la que

pertenecen 896 por cada mil habitantes, situándose en segundo lugar la

protestante, con 41 por 1.000, en tercero la judía con el 2 por 1.000, en

cuarto la ortodoxa con el 1 por 1.000. El 31 por 1.000 declararon ser ateos,

librepensadores y sin religión, y aquellos a quienes no fue posible deter

minar su religión alcanzaron al 29 por 1.000.

Durante el ciclo de 45 años señalado por los censos de 1907 a 1952,
se observan las siguientes proporciones en las creencias religiosas de la

población:

Total

De cada 1.000 habitantes

Censos

Católicos Protes

tantes

Judíos Orto
doxos

Teósofos

Ateos, in

cluye libre

pensadores
y sin reli

gión

Evan

gelistas

Otros

e igno
rados

1907 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

981

958

977

896

896

10

14

8

24

41

. 1

1

2

12

1

1

1

26

6

33
31

7

8

1920 1

1930

1940 44

1952 29

La tabla que antecede demuestra, con la excepción del Censo de 1930

que no parece normal, que hay un mayor aumento del protestantismo y

de los ateos, libre pensadores y sin religión, manteniéndose estacionario

el número de católicos para el período 1940-1952.

El Censo de 1952, según los datos obtenidos de los declarantes, indi

có un mayor número de mujeres católicas que hombres. De los 896 por

por 1.000, 434 eran hombres y 462 mujeres y en números absolutos decla-

ron ser católicos 2.572.875 hombres y.2. 740. 598 mujeres.

Los datos de los diferentes credos religiosos por edades, contenidos

en el Cuadro N? 15, ofrecen las siguientes proporciones:

Total

De cada 1.000 habitantes

Edad

Católicos Protestantes Judíos Ortodoxos
Ateos, libre

pensadores y

sin religión

ReligiÓE

ignorada

Total

0 - 14

15 - 64

65 y más . . .

1.000

373

584

39

4

896

327

531

36

2

41

15

24
2

2

1

1

1

1

31

11

19

1

29

19
8

2

Se advierte una gran proporción en las edades de C a 14 años en

la mayoría de las religiones, hecho que puede observarse en la distribución

por edades de la población.

Todas las demás religiones que se practican en el país aparecen con

Cifras de población más pequeñas que las mencionadas,
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RELIGIÓN POR PROVINCIAS
Cuadro N.o 17

POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS, SEGÚN RELIGIÓN, POR PROVINCIAS Y SEXO

Provincias

Todas

LAS I ELI

GIÓLES

Católicos Orto

doxos

Protes

tantes

Judíos Maho

metanos

Budistas Teósofos Sin re

ligión
Religión
ignorada

REPÚBLICA 5 932 995 5 313 473 3 394 240 856 11 496 956 286 670 189 717 172 147

Hombres 2 912 558

3 020 437

2 572 875

2 740 598

1 958

1 436

117 919

122 937

5 774
5 722

656

300

228

58

489

181

116 871

72 846

95 788
76 359

Tarapacá. . . .

Mujeres

102 789

54 034

48 765

92 506

47 759

44 747

16

13

3

1 522

818

704

12

7

6

5

1

70

66

4

12
4

8

4 338

8 011

1 327

4 307

2 351

1 956

Antofagasta .

Hombres
184 824

98 750
86 074

160 757

83 289

77 4S8

126
83
43

4 417

2 268

2 149

15

12

3

44

33

11

38

35

3

5

4

1

13 572

9 672

3 900

5 850

3 354

2 496

Atacama ....

Hombres

Mujeres

80 113

41 130

38 983

66 652

33 118

33 534

25

20

5

1 378

661

717

46

25

21

3

3

13

13

10

5

5

6 716

4 499

2 217

5 270

2 786

2 484

Coquimbo . .

Hombres

Mujeres

262 169

127 898

134 271

236 904

113 594

123 310

78

50

28

4 072

2 013

2 059

88

43

45

46

33

13

7

7

5

2

3

11 484

7 101

4 333

9 485

5 055

4 430

Aconcagua . .

Hombres
128 378

65 272

63 106

118 166

59 519
58 647

46

29

17

2 613

1 309

1 304

42

21

21

17

6

11

— 2

1

1

3 260

2 168

1 092

4 232

2 219

2 013

Valparaíso . .

Mujeres

498 254

239 139

259 115

456 195

216 250

239 945

279

149

130

17 615

8 459

9 156

80]

404

397

49

39

10

10

6

4

19

13

6

12 407

7 977

4 430

10 879

5 842

5 037

Santiago ....
Hombres

Mujeres

1 754 954

824 908

930 046

1 575 404

726 107

849 297

2 440

l 383

1 057

60 974

29 128

31 846

9 574
4 773
4 801

362

238

124

102
76

26

77

13

34

56 287

36 252

20 035

49 734

26 908

22 826

O'Higgins .. .

Mujeres

224 593

115 263

109 330

211 060

107 533

103 527

52

33

19

5 260

2 686

2 574

64

33

31

40

31
o

11

8

3

4

I

3

4 411

2 945

I 466

3 691
1 993

1 698

Colchagua .

Hombres

Mujeres

139 531

71 226

68 305

133 001

67 507

65 494

53

29

24

1 952

1 025

927

5

4

1

e

6 E
3

1

2

1 940

1 259

681

2 571

1 395

1 176

89 432

45 326
44 106

83 502

41 986

41 516

37

17

20

2 753

1 410

1 343

2.-!

17

6

10

5

5

=
10

7

3

1 680

1 098

582

1 417

786
631

Hombres

173 693

87 371

86 322

153 672

76 026

77 646

2

1

1

5 178

2 595

2 583

1?

9

4

30

25

5

2

2

301

291
•Í0

4 699

2 8S7

1 812

9 796

5 565

4 231

Hombres

72 181

34 899

37 282

67 557

32 208
35 349

8

7

1

2 053

1 020

1 033

2

2

11

9

2 E
91

65

2f

792
1 415

377

1 667

1 173
494

Mujeres

146 257

74 050

72 207

136 281

68 987

67 294

10

5

5

2 766

1 442

1 324

22

1-4

f

22

11

11

-

10

10

2 935

1 620

1 31E

4 211

1 961

2 250

Nuble

Hombres

251 342

124 800

126 542

221 740

108 606

113 134

10

i

10 630

5 187
5 443

36

24

12

29

23

6

12

2

10

24

9

15

7 113

4 151

2 962

11 748

6 791

4 957

Concepción .

Hombres

Mujeres

411 566

201 753

209 813

349 578

168 998

180 580

81

50

31

30 598

14 64F

15 953

201

113
88

46

30

16

4

2

2

4

1
13 704

6 84f

6 85Í

17 350
11 055
6 285

Mujeres . .

72 289

36 874

35 415

58 039

29 317

28 722

7

1

1

5 07.6

2 498

2 578

3

2

1

12

10

2

2

2

1

1

6 334

3 597

2 737

2 820

1 447

1 373

Bío-Bío

Hombres

Mujeres

138 292

69 719

68 573

126 012

63 113

62 899

20

10

10

5 360

2 684

2 676

21

12

9

23

18

2

1

1

29

8

21

3 029

1 548

1 48]

3 796

2 325

1 471

Malleco ....

Hombres

Mujeres

159 41 S

80 108

79 311

139 521

69 557

69 954

30

17

13

9 232

4 59]

4 641

16
0

7

45

33

12

4

2

2

3

2

1

6 663

3 763
2 900

3 905

2 134

1 771

Cautín

Hombres

Mujeres

365 072

180 769

184 303

304 019

149 868

154 151

20

12

8

33 672

16 468

17 204

275

131

140

42

33
c

6

3

49

14

3!

11 474

5 785

5 689

15 515

8 451

7 0S4

Valdivia

Mujeres

232 647

119 03f

113 612

204 202

103 862

100 340

15

10

18 256

9 182
9 074

120

59

61

4?

24

18

— 8

2

(

8 058

4 823

3 23.r

1 946

1 073

873

123 059

62 158

60 901

112 374

56 523

55 851

10

7

3

6 573

3 239

3 334

35

15

20

37

18

19

1

1

3 324

1 989

1 338

(C

705

366

1 339

mtlnúa)
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Cuadro N.» 17 (Conclusión)

Provincias
Todas

LAS RELI

GIONES

Católicos Orto

doxos

Protes

tantes

Judíos Maho

metanos

Budistas Teósofos 8-in re

ligión
Keligión

ignorada

Llanquihue .

Hombres

Mujeres . .

Chiloé

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Magallanes. .

Mujeres

139 9S6

69 292

70 691

100 687

41 930

55 7o7

26 262

14 032

12 230

55 20E

29 822
25 384

131 876

64 997

66 879

98 190

43 579

51 611

23 761

12 541

11 220

52 504

28 031

24 473

12

8

4

2

2

2

1

1

18

14

4

6 147

3 107

3 040

1 208

606

602

541

239

252

1 010

589

421

68

32

36

14

9

19

9

10

3

6

6

6

5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1 515

941

574

956

57S

377

1 621

1 005

616

1 405

970

435

348

197

151

328

161

167

330

189

141

246

201

45

La distribución territorial de la población, según el atributo de la

religión que profesa, en el Cuadro N? 17.

El hecho de que la Provincia de Santiago abrigue a cerca del 30%'
de la población nacional, determina que en ella se encuentren los índices

máximos de las diferentes religiones que se practican en el país. En esta

Provincia, en efecto, fueron censados el 3C% de los católicos, el 72% de

los ortodoxos, el 25% de los protestantes, el 83% de los judíos, el 38% de

los mahometanos, el 36% de los budistas, el 12-% de los teósofos y el 30%

de los ateos, librepensadores y sin religión, índices no alcanzados por las

otras Provincias en ninguno de los credos religiosos.
De Nuble a Llanquihue se registraron las cuotas máximas de pobla

ción protestante en relación a su total nacional de 240.856 adeptos. Los

índices mostraron que los protestantes del país contaban con el 5% en

Nuble, el 13% en Concepción, el 2% en Arauco, el 4% en Malleco, el 14%

en Cautín, el 8% en Valdivia, el 3% en Osorno y el 3% en Llanquihue, pro

porciones más altas que las de cualquiera de las otras Provincias, con ex

cepción de la de Santiago.
En Tarapacá fueron anotados cerca de la cuarta parte de los budis

ta! del país y en Antofagasta el 13-% -de ellos. Los teósofos eran en Talca

el 45% de quienes practican este credo en Chile, de los que había en Mau

le cerca del 14% . En cuanto a los católicos romanos, el índice que le si

gue a la Provincia de Santiago es el de Valparaíso, con 9-% y a ésta el de

Concepción con 7%. Las demás Provincias, a excepción tíe Cautín (6%)
están por debajo del 5%.

La proporción mayor de mujeres que de hombres en las diferente-j

religiones sigue la estructura demográfica del pais de población femenina

ligeramente más alta que la masculina, con algunas excepciones que co

rresponden generalmente a las cuotas de inmigrantes que residen en la

República, como ortodoxos, judíos, musulmanes, budistas y teósofos, que

señalan mayor proporción masculina que femenina dentro de sus adeptos.
En las regiones del Sur se presenta el caso de mayor número de mu

jeres que de hombres protestantes en la población de las Provincias, que

en Concepción arroja un índice de 52% y en cada una ce las de Nuble,
Arauco, Malleco, Cautín y Osorno es de un 51%.

La composición de la población de las Provincias, según la religión

profesada por sus habitantes da los índices máximos de católicos en Chiloé,
Provincia en la que más del 55% de su población es femenina. El índice

mínimo de católicos dentro de su población corresponde a la Provincia de

Arauco .

El mayor índice de protestantes dentro de su población se encontró

en la Provincia de Cautín. Dieron también índices apreciables de protes
tantes en la composición religiosa de sus habitantes las Provincias de Val-
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divia, Concepción, Arauco, Malleco y Osorno, no alcanzados por ninguna

otro Provincia del país.
La Provincia de Arauco suministró el mayor índice de ateos, libre

pensadores y sin religión en el conjunto de sus habitantes, seguida por las

de Atacama, Antofagasta, y Aisén, Las demás se situaron con diferencias

de la mitad o más sobre las cuatro citadas.

La tabla que se inserta en seguida da cuenta de esta composición
religiosa de la población en las 25 Provincias;

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE CADA PROVINCIA

Provincias Total Católicos Ortodoxos

100,0 89,5 0,1

100,0 90,0
100,0 87,0 0,1
100,0 83,2 —

100,0 90,4 —

100,0 92,2 —

100.C 91,5 0,1

100,0 89,9 0,1
100.0 94.1 —

100.C 95,4 .—

100,0 93,4 —

100.C 88,5 —

100.C 93,7 —

1O0.C 93,2 —

100.C 88,3 —

10O,C 84,9 —

100,1 80,3 —

100,6 91,2 —

100.C 87,6 —

100.C 83,4 —

100,t 87,8 —

100.C 91,4 —

100.C 94,3 —

100.Í 97,6 —

100,( 90.4 —

100.0 95,3 —

Ateos,

Otras librepensa

tes religiones dores y

sin religión

4,1 0,2 — 3,2

1.5 — 0,1 4,2
2,4 — — 7.3

1,7 0,1 — 8.4
1,6 — — 4,4
2,0

— — 2,5
3,o 0,2 — 2,5
3.5 0,5 — 3.2

2.3 — — 2,0
1,4 — — 1.4
3.1 — — 1,9

3,0 — 0,2 2,7
2,8 — 0,1 1.1

1,9 — — 2.0

4,2 — — 2,8
7.4 — — 3,3
7,0 — — 8.8

3,9 — — 2,2
5.8 — — 4.2

9,2 0,1 — 3,1
7,8 0,1 — 3,5
5,3 — — 2,7

4,4 — •— 1,1

1.2 — — 0,9
2,1 — — 6,2
1,8 — — 2,5

Ignorados

REPÚBLICA

Tarapacá
Antofagasta . .

Atacama

Coquimbo
Aconcagua. . . .

Valparaíso . . .

Santiago
O'Higgins
Colchagua . .

.

Curicó
Talca

Maule
1 inares
Nuble

Concepción. .

Arauco

Bío-Bío

Malleco

Cautín
Valdivia ....

Osorno

Llanquihue...
Chiloé

Aisén

Magallanes.. .

4,2
3,2
6,6
3,6
3,3
2,2
2.8

1.6
1,8
1,6

5,6
2,3

2,9
4,7

4,2

3,9
2,7
2,4

4,2
(),«

0,6
0.2

0,3

1,3

0,4
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Cuadro N.° 18

DEFECTOS FÍSICOS, POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO

(Ciegos y Sordo-Mudos)

Ciegos SORDO-Mb'E-OS

Grupos de edades

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

4 646

137

149

182
188

220

200

207

199

262

237

314

271

432

341

399

286
305

140
92

37

35

13

2 576

78

60

95

102
134

128

128
136

175

157

176

158

228

191

205

147

133
59

41

21

14

10

2 070

59

89

87
86

86

72

79

63

87

80

138

113

204

150

194

139
172

81

51

16

21

3

5 051

59

455

727

498
391

287

222

220

262

217

244

189
271

235

254

164
162
78

52

24

17

23

2 829

36

271
399

283

240

166

135

125

134

131

133

100

144

139

131

97

69

35

27

12
7

15

2 222

0 - 4 23
5 - 9 1?4

10-14 328

15 - 19

25 - 26'

215

151

121

30-34 87

35-39
40 - 44

45 - 49

95

128
86

50 - 54

55 - 59

111
89

60-64 127

65-69 96

70-74 123

75-79 67

80-84 93

85-89 43

90 - 94

95-99

25

12

10

8

Cuadro N.°

DEFECTOS FÍSICOS, POR PROVINCIAS Y SEXO

(Ciegos y Sordo-Mudos)

Ciegos SOI-DO-MlJDOS

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA.

Tarapacá
Antofagasta

4 646

76

131

79

338

142

421

1 432

187

114
62

115

43

74

84

262

56

54

99

180

200

92

135
207

11

52

2 576

53

81
50

182

72

229

745

102
65

30

65

43

40

56

1-13
37

48

59

101

121

52

65

86

8

43

2 070

23

50
29

156

70

192

687

85

49

32

50

34

28

119

19
6

40

79

79

40

70

121

3

9

5 051

123

127

81

251

182

371

1 331

163

115
59

153
45

127

235

300

108

100

121

316

231

127

160

155
25

45

2 829

79

78

50

158
62

208

704

99

64

37

82

20

69

128

162
68

64

69

219

131
74

90

79

9

26

2 222

44

49

31

93

163
627

64

51

22

Talca 71
25

58

107

138

40

36

Malleco 52

97

100

53

70

76
A

■ i 16

19
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Tradicionalmente la estadística censal se ha extendido hasta la in

vestigación sobre los defectos físicos, concretándose en los últimos censos

a los ciegos y sordo-mudos. Ceñida a estos límites, la información tiende

a ser de.utilidad para la asistencia social más que para los asuntos que ata

ñen a la esfera económica. En los Cuadros Nos. 18 y 19, se reúnen los da

tos allegados en 1952 sobre ciegos y sordo-mudos, con discriminación de

grupos de edades y sexo y distribución territorial por Provincias. Las ci

fras se refieren no solamente a quienes se encuentran recluidos en orga

nismos de protección social, sino que a todas las personas que fueron en

contradas por los empadronadores en esta condición.

El número total de ciegos y sordo-mudos, de 9.697, es relativamen

te pequeño, el 0,1% de la población total del país . De tal cifra, el 52% co

rresponde a sordo-mudos y el 48% a ciegos.

Entre los ciegos (4.646), el mayor número fue el de hombres en to

dos los grupos de edades, a excepción de los niños ciegos de 5 a 9 años y

los ancianos de los 80 a los 94 años, edades en que la cuota mayor de cie

gos correspondía a mujeres. El grupo más alto de ciegos se encontró en

tre los 60 y 64 años . También se halló una cifra relativamente elevada de

ellos entre los 70 y 74 años. Entre los niños de 0 o 4 años los 137 que fue

ron censados corresponden en su mayoría a nacidos ciegos.

De los sordo-mudos (5.051), el 56% correspondió a hombres y el

44% a mujeres. En todos los grupos de edades los hombres estaban en ma

yor número, y tan solo entre los 80 y los 89 años se señaló alguna mayo

ría de mujeres. El mayor grupo de sordo-mudos se registró en las edades

de 10 a 14 años. Entre los 10 y los 19 años se empadronó cerca de la cuar

ta parte de las personas sordo-mudas.

Por Provincias, las más notorias observaciones se refieren a los cie

gos en las Provincias de Coquimbo (338) y Valdivia (200), ya que las ci

fras mayores de ellos en las de Santiago, Valparaíso, y Concepción están

relacionadas con el mayor número de habitantes en estas Provincias. Tam

bién en la de Chiloé fue sobrepasada esta relación, 207 ciegos, de los que

hubo mayoría de mujeres debido a la mayor población femenina en esta

Provincia.

También entre los sordo-mudos, aparte de los registrados en las Pro

vincias de más población, (Santiago, Valparaíso, Concepción y Cautín),

dieron cuotas relativamente altas Coquimbo (251) y Nuble (235). A excep

ción de Aconcagua y Chiloé el resto de las Provincias tenia más hombres

que mujeres en esta condición.
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CUADRO N.° 20

POBLACIÓN DEL~PAIS ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO,
SEGÚN ÁREAS URBANA Y RURAL

Grupos de edades

Total

General

Económicamente Activos

Total Area

Urbana
Aren

Rural

Económicamente Inactivos

Area

Urbana

Todos los grupos .

0 a 11

12

13

14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

7o y más años

Edad ignorada

Todos los grupos .

0 a 11

12

13

14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

3o a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

7o y más años

Edad ignorada .....

5 922 99E

1 829 282

146 06]

114 33r

1 18 907

571 883

573 010

446 485

380 011

375 724

322 030

260 273

230 56Í-

160 522

146 952

92 797
68 23f

74 89C

21 021

919 367

74 591

57 300

59 800

280 970

274 266

212 215

184 985

178 592

163 224

127 157

114 318

78 935
68 718

44 294

30 729

30 399

12 698

TOTAL AMBOS SEXOS

1 881

3 392
8 654

147 46:

237 948

186 432

157 374

149 956

129 117

98 837

81 269

52 724

40 324

23 150

12 937

8 681
4 475

155 293

6 196

9 187

21 012

268 87t

356 449

276 "VI-

234 781

228 330

202 009

156 280

133 932

89 407

74 425

14 024

26 850

20 375

b 934

616 152

4 383

h 354

14 743

186 12:i

251 574

204 906

180 079

174 1101

158 1911

120 923

105 364

71 10.1

59 158

3;> 865

21 78.:

16 316
o 281

910 325

888

1 715

4 587

83 321

149 503

126 121
111 311

104 925

93 662

70 490

59 134

38 763

29 474

17 403

9 660

6 283

3 085

810 675

4 315

h 795

12 358

121 409

118 501

89 794

77 407

78 374

72 892

57 443

52 663

36 683

34 101

20 874

13 913

11 694

2 459

HOMBRES

3 777 702

1 829 282

139 865

105 151

97 895

303 007

216 661

170 259

145 230

147 394

120 021

103 993

96 636

71 1 1:.

72 527

48 773

41 386

54 515

14 092

705 827

3 495

4 639

10 156

102 «04

102 071

78 785
68 768

69 076
64 528

60 433

46 230

32 342

29 684

18 462

12 125

1(1 033

2 196

296 406

919 367

70 208

60 946

45 057

94 845

22 692

7 309

4 906
4 591
5 034

6 234

8 954

7 830

9 560

8 429

8 944
14 083

7 417

2 228 504

1 013 034
77 193

61 493

57 946

192 493

136 727
106 366

91 547

91 428

73 886

65 682

62 548

47 145
47 277

33 232
26 897
33 768

9 842

756 631

503 733

37 864

29 422

27 174

68 993

18 673

5 758

3 881
3 622

3 945

5 113

7 466

6 575

7 556

6 594

6 336

8 635

5 291

3 020 437

909 915

71 470

57 038
59 107

290 913

298 744

234 270

195 026

197 132

158 806

133 116

116 250

81 587

78 234

48 503

37 507

44 491

8 328

539 141

1 813

2 833
6 289

82 751

104 875

71 320
54 702

54 329

43 819

35 357

28 568

18 302

15 267

8 159

5 065
i 4 059

1 853

434 293

993

1 677
4 067

64 146
88 445

60 311

46 063
45 081

35 455

28 347

22 135
13 961

10 850

5 747

3 277
2 398

1 390

104 848

820

1 156
2 202
18 605

16 430

11 009
8 639

9 298
8 364

7 010
6 433

4 341

4 417
2 412

1 788

1 661

263

2 481 296

909 915

69 657

54 205

52 838
208 162
193 869

162 950

140 324

142 803

114 987

97 759

87 682

63 285
62 967

40 344

32 442

40 432
6 675

1 471 873

509 301

39 329

32 071

30 772

123 500

1 18 054

100 608

87 666

87 806

69 941
60 569
55 082

40 570

39 721

26 (i38

20 561

25 133

4 551

15 a 19 84 662

52 658

54 997

Del total de habitantes de la República, 5.932.995, según el Censo

de 1952, los declarantes de 12 años y más que quedaron clasificados como

población económicamente activa fueron 2.155.293, o sea que de cada

1.000 personas que fueron censadas, 363 ejercían una actividad económica.

En 1930 esta relación era de 306 por mil y en 1940 fue de 356 por mil.

La población masculina de los 12 años en adelante ascendió a

1.616.152 habitantes económicamente activos y la femenina de las mismas

edades fue de 539.141 personas, lo que quiere decir que en el total de po-
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blación económicamente activa, de cada 1.000 personas 750 eran hombres

y el resto correspondía a mujeres.
De los 20 a los 29 años, según consta en el Cuadro N° 20, se encuen

tra la cuota máxima de hombres en edad productiva, con 456.480, lo que
indica que eran cerca de la tercera parte de la población económicamente
activa. En otras palabras, en estas edades se hallaban 211 de los 750 hom
bres por cada 1.000 personas económicamente activas. Igual proporción
indicó el Censo para las mujeres de 20 a 29 años ocupadas en actividades

económicas, pues eran 176.195, lo que equivale a decir que de las 250 mu

jeres por cada 1.000 personas de ía población activa, 82 se hallaban en es

tas edades.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA

POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

(DE 12 YMAS AÑOS)

12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75YMAS IGNORADO

|i|l!|i'''«ñ|i
Tn

SEBYtCO ÍUCiaUL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

La población económicamente activa femenina es más joven que la

masculina, lo que puede observarse si se considera que de cada 1 . 000 hom

bres económicamente activos, 282 estaban en las edades ae 20 a 29 años,
mientras que por cada 1.000 mujeres económicamente activas el Censo en

contró 327 entre los 20 y los 29 años.

Se comprueba también el mismo fenómeno si se observa que de

cada 1.000 hombres que trabajan, 115 de ellos se hallaban entre los 15 y

los 19 años, mientras que en las mismas edades las mujeres dedicadas al

trabajo estaban en la proporción de 153 por cada mil mujeres económica

mente activas.

El Cuadro demuestra que la población económicamente hábil, o lo

que es lo mismo, la que se hallaba en 1952 en las edades de 15 a 54 años,
era de 3.159.984 personas. En 1940, esta misma población fue de 2.728.712

y en 1930 de 2.350.654. Estos números absolutos indican que del total de

habitantes de 1930, correspondían 550 por cada 1.000 a la población eco

nómicamente hábil, proporción que disminuyó a 540 por 1.000 en la de 1940

y a 530 en la de 1952.

Pero si el coeficiente de la población económicamente hábil dismi

nuyó dentro de la población total del país, aumentó en cambio dentro de
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la población activa. En 1930 la población activa (1.460. 468, incluyendo los

desocupados) era el 620 por 1.000 de la población económicamente hábil.

En 1940 (1.812.176, incluyendo los desocupados y excluyendo patrones ren

tistas, estudiantes y recluidos), fue de 660 por mil; en 1952, la población

activa (2.155.293) alcanzó al 680 por mil de la población económicamen

te hábil.

El crecimiento de la población activa del país tuvo algunas varia

ciones en los últimos 22 años. De 1930 a 1940 de cada mil personas se in

corporaron anualmente 22 a la población activa; de 1940 a 1952, de cada

mil habitantes entraron 16 a formar parte de la población activa.

El ingreso de la mujer a las actividades económicas señaló cierta in

tensidad durante el decenio 1940-1952. En 1940, de cada 1.000 mujeres de

15 a 59 años, 273 formaban parte de la población activa y en 1952 se enu

meraron 290 por 1.000 de las mismas edades.

Según grupos de edades, la población activa presenta las siguientes

variaciones del Censo de 1940 al de 1952:

POBLACIÓN ACTIVA POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO

(Censo 1940) (1)

total HOMBRES MUJERES

Edad

Habitantes % Habitantes % Habitantes %

1 812 176

38 997

223 284

518 151

407 839

478 497

145 408

100,0

2,2
12,3
28,6
22,5
26,4
8,0

1 364 904

25 058

162 281

383 614
313 501

371 658

108 792

100,0

1,8
11,9
28,1
23,0
27,2
8,0

447 272

13 939

61 003

134 537
94 338

106 839

36 616

100,0

3,1
13,6

30,1

21,1
23,9
8,2

(1) Incluye servidumbre y desocupados y excluye rentistas, estudiantes y recluidos en la categoría de patrones,

que fueron considerados dentro de la población activa en el censo de 1940,

(Censo 1952) (2)

TOTAL HOMBRES MUJERES

EDAD

Habitantes % Habitantes % Habitantes %

2 155 293

36 395

268 876

632 675

463 111

581 628

165 674

6 934

100,0

1,7

12,E
29,3
21.5

27.0

7,7

0,3

1 616 152

25 480
186 -125

456 480

354 080

455 5,82
133 124

5 281

100,0

1,6
11,5
28,3
21,9

28,2
8,2
0,S

539 141

10 915
82 751

176 195

109 031
126 046

32 550

1 653

100,0

2,0
15,3
32,8
20,2
23,4
6,0
0,3

(2) Incluye desocupados y excluye los que trabajan por primera vez.

La población económicamente inactiva fue en 1952 de 3.777.702, lo

que indica que de cada 1.000 habitantes del país, 637 resultaron ser eco

nómicamente inactivos. Esta proporción relativamente elevada, presenta

sin embargo una disminución del número de inactivos que fueron regis

trados en la población de los censos de 1930 y 1940, pues en 1930 eran

659 los inactivos por cada 1.000 habitantes y en 1940 habían descendido a

639.

Según estas proporciones cada persona empleada en una ocupación

económicamente remunerada mantenía en 1930, en promedio, a 1,9 habi

tantes, en 1940 a 1,8 y en 1952 a 1,7.



208 XII CENSO GENERAL DÉ POBLACIÓN Y I DE "VIVIENDA

De acuerdo con las áreas de empadronamiento, urbana y rural, la

población activa se encuentra en proporción mayor en el área urbana que

en la rural, ya que de cada 1.000 activos en ésta se hallaron 376. En la po

blación económicamente inactiva, de cada 1.000 personas, 410 fueron re

gistradas en el área rural y 590 en la urbana.

Según sexo, de cada 1.000 hombres económicamente activos, 563 co

rrespondían al área urbana, mientras que de cada 1.000 mujeres econó

micamente activas había 806 en el área urbana. En la población econó

micamente inactiva, de cada mil hombres, 584 se encontraban en el área

urbana y 416 en la rural y de cada 1.000 mujeres, 806 vivían en el área ur

bana y 194 en la rural.
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Cuadro N.° 21.

POBLACIÓN DEL PAÍS ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA POR PROVINCIAS Y SEXO SEGÚN

ÁREAS URBANA Y RURAL

(Personas de 12 y más años!

Provincias y Sexo
Población

Total

Económicamente activos

Area

Urbana

Area

Rural

ECONÓMICAMENTE INACTIVOS

Area

Urbana

Area

Rural

REPÚBLICA .

Hombres..

Mujeres .

Tarapacá.
Hombres.. .

Mujeres . .

Antofagasta .

Hombres

Mujeres

Atacama .

Hombres...

Mujeres . .

Coquimbo .

Hombres

Mujeres

Aconcagua .

Hombres

Mujeres

Valparaíso .

Hombres

Mujeres

Santiago ,

Hombres...

Mujeres . -

O'Higgins
Hombres...

Mujeres . .

Colchagua .

Hombres.. . .

Mujeres . . .

Curicó. . .

Hombres..

Mujeres .

Talca . . .

Hombres.,

Mujeres .

Maule
Hombres..

Mujeres

Linares .

Hombres..

Mujeres .

Nuble ...

Hombres..

Mujeres .

1 993 191

2 110 522

73 590

39 415

34 175

132 412

72 542

59

53 S23

28 086

25 737

173 041

83 OSO

89 961

87 703

44 73F

42 968

361

170

190

116

559

557

1 263 662

578 017

685 645

150

72

628

902

726

93

47

45

03S

432

606

60 239

30 553

29 686

117 434

59 039
58 395

2 155 293

1 616 152

539 141

38 846

32 299

6 547

72 264

60 985

11 279

28 040

22 939

5 081

86 112

66 762

19 350

47 229

37 133

10 096

23 544

26 000

97 877

49 540
48 337

¡68 378

82 907
85 471

187 006

136 048

50 958

689 412

461 520

227 892

80 268

65 546

14 722

48 550

40 02

8 523

31 501
25 449

6 052

61 498

48 848

12 600

23 729

18 735

4 994

50 584

41 3.i;,

9 229

85 587

67 919

17 668

910 325
434 293

22 575

17 644

4 931

62 352

51 71

10 635

13 157

9 723

3 434

35 457

24 289

11 168

19 256

12 984

6 272

159 408

111 893

47 515

606 812

390 381

216 431

32 799

23 903

8 896

13 410

9 181
4 229

12 000

7 902

4 098

24 366

15 604

8 762

705 82

104 848

16 271

14 655

1 616

8 598

5 592

3 006

15 372

10 294

5 078

29 609

19 003

10 606

9 912

9 268

644

14 883

13 236

1 647

50 655

42 473

8 182

27 973

24 149

3 824

27 598

24 155

3 443

82 600

71 139

11 461

47 469

41 643
5 826

35 140

30 846

4 294

19 501

17 547

1 954

37 132

33 294

3 838

1 948 420

377 039

1 571 381

34 744

7 116

27 628

60 148

11 557

48 591

25 783

5 127

20 656

86 929

16 31t

70 611

40 474

7 602

32 872

15 131

13 143

1 988

35 212

31 061

4 101

55 978

48 416

' 062

174 110

34 511

139 59S

574 250

116 497

457 753

70 360

12 356

58 004

44 488

7 40Í

37 083

28 738

5 104

23 634

55 936

10 141
45 791

25 815

4 809

21 006

47 293

8 185

39 108

82 791

14 988

67 803

252 898

962 572

22 556

5 010

17 546

55 529

10 932

44 597

14 998

3 392

11 606

37 136

77 861

29 275

16 967

3 450

13 517

152 235

30 810

121 425

504 247

103 298

400 949

30 015

5 961

24 054

12 369

2 779

9 590

11 479

2 559

8 920

23 473

4 802

18 671

10 063

2 151

7 912

15 593

3 328
12 265

31 037

6 511
24 526

124 141

608 809

12 188

2 106

10 082

4 G19

625

3 994

10 785

1 735

9 050

49 793

88 457

41 336

23 507

4 152

19 355

21

3

18

875

701

174

70 003

13 199

56 804

40 345

6 395
33 950

32 119

4 626

27 493

17

2

14

259

545

714

32

5

27

463

339

124

15 752

2 658
13 094

31

4

26

700

857

843

51

8

43

754

477

277

(Continúa)
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Cuadro N.° 21

(Conclusión)

Población

Total

Económicamente Activos Económicamente Inactivos

Provincias y Sexo

Total Area

Urbana

Area

Rural

Total Area

Urbana

Area
Rural

280 435

136 441

143 994

46 557

23 931

22 626

90 274

45 472

44 802

105 055

52 898

52 157

243 593

] 19 499

124 094

153 754

79 341

74 413

83 180

42 12f

41 054

91 037

44 718

46 319

68 221

28 660

39 561

17 201

9 507

7 694

41 921

23 24-

18 674

142 890

108 035

35 855

23 691

19 670

4 021

45 976

37 463

8 513

51 466

42 276

9 190

117 453

94 187

23 266

80 513

65 851

14 662

44 410

35 205

9 205

47 829

36 982
10 847

35 285

22 446

12 839

9 849

8 251

1 598

24 305

20 15
4 15'

110 726

79 049

31 677

6 938

4 862

2 076

14 699

9 752

4 947

19 87S

13 675

6 204

42 050

27 205

14 825

31 539

21 578

9 961

19 122

12 672

6 450

16 299

10 693
5 606

6 597

4 031

2 566

4 162

3 036

1 132

17 45<

13 66Í

3 73Í

33 164

2R 986

4 178

16 753

14 808

1 945

31 277

27 711

3 566

31 587

28 601

2 986

75 423

66 982
8 441

48 974

44 273

4 701

25 288

22 533

2 755

31 530

26 289
5 241

28 688

18 415

10 273

5 687

5 221
466

6 84S

6 48:

36f

136 545

28 406
108 139

22 866

4 261

18 605

44 298

8 009

36 289

53 589

10 622

42 967

126 140

25 312
100 828

73 241

13 490

59 751

38 770

6 921

31 849

43 208

7 736

35 472

32 936

6 214

26 722

7 352

1 256

6 09t

17 61(

3 091

14 52(

104 780

22 665

82 115

6 739

1 395

5 344

15 320

3 308

12 012

22 653

5 12S

17 525

43 214

10 053

33 151

28 466

6 120
22 345

16 273

3 352

12 921

14 803

3 176

11 627

6 300

1 441

4 859

3 426

61C

2 816

15 79!

2 79í

13 oo:

5 741
26 024

16 127

2 866Hombres

4 701

24 277

25 442

15 249
67 677

Mujeres

7 370

37 405

22 497

3 559

18 928

28 405

4 560

23 845

26 633

Mujeres

4 776

21 863

3 926

Hombres..' 646

3 280

Magallanes 1 817

300

1 517

La distribución territorial de la población económicamente activa,

que se presenta en el Cuadro N9 21, indica que la mayor" concentración de

activos se hallaba en la Provincia de Santiago, ya que de cada 1.000 ha

bitantes activos del país abrigaba a 320 . La Provincia de Valparaíso le se

guía en segundo término, con 87 por 1.000 .El tercer lugar fue ocupado

por la Provincia de Concepción, con 67 por 1.000, y el cuarto por la de Cau

tín, 54 por 1.000. Esta proporción fue de 40 por 1.000 en la Provincia de

Coquimbo, lo'-mismo que en la de Nuble. Las de O'Higgins y Valdivia die

ron cada una 37 por 1.000 y la de Antofagasta un 33 por 1.000. Las

demás ,
contaban con menos, de 30. El mínimo correspondió a la Provincia

de Aisén, que en 1952 solo tenía 5 personas activas por cada 1.000 activos

de ía República. La tabla siguiente da a conocer esta relación, por sexo:



POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA POR PROVINCIAS 211

DE CADA 1.000 ACTIVOS DEL PAIS

Total Hombres Mujeres

TOTAL 1.000 750 250

Tarapacá 18 15 3

Antofagasta 33 28 5

Atacama 13 11 2

Coquimbo 40 31 9

22 17 5

87 63 24

320 214 106

O'Higgins 37 30 7

Colchagua 23 19 4

Curicó 15 12 3

Talca 29 23 6

Maule 11 9 2

Linares 23 19 4

Nuble 40 32 8

Concepción 67 50 17

Arauco 11 9 2

Bio-Bío 21 17 4

Malleco 24 20 4

54 43 11

Valdivia 37 31 6

Osorno 21 17 4

Llanquihue 22 17 5

Chiloé 16 10 6

5 4 1

Magallanes 11 9 2

Las concentraciones mayores de activos en el área urbana y en la

rural se registraron en la Provincia de Santiago, en cuya área urbana re

sidían 451 personas activas de cada 1.000 activos del área urbana del país
y en su área rural 102 activos de cada 1.000 activos del área rural de, la

República. Las variaciones en la distribución por áreas de empadrona

miento, urbana y rural de la población activa, considerada por el atributo

de sexo, pueden observarse en la siguiente tabla:

Provincias

De cada 1.000 activos dei. Área
Urbana del País

Hombres Mujeres

677 323

13 4

38 8

7 3

18 8

10 5

84 35
290 161
18 6

7 3
6 3

12 6

4 2

8 3

11 8

59 24
4 2

7 4

10 5

20 11
16

9 5
8 4

3 2

2 1

10 3

De CADA 1.000 ACTIVOSDEL AreA RURAL

del País

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá
Antofagasta .

Atacama

Coquimbo. . . .

Aconcagua, , . .

Valparaíso . . .

Santiago
O'Higgins
Colchagua . . .

Curicó

Talca

Maule

Linares

Nuble

Concepción . .

Arauco

Uío-Bío

Malleco

Cautín

Valrlivia
Osorno

Llanquihue. .

Chiloé

Aisén

Magallanes., .

10

26

15

119

451

24

10
9

18

22

83

6

11

15

31

23

14

12

20

12

18

62

35

34

102

59

43

24

46

19

43

69

41

21

39

39

93

61

31

39

35

18

11

16

52

30

30

88

52

38

22

41

16

38

60

36

18

35

35

83

55

2-i

33

22

~6
8

2

1

2

10

5

4

14

5

2

5

3

5

0

5

4

10
6

3

6

13

1
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- —- Del total de su población la Provincia de Santiago, tenía 393 activos

por cada. 1.000 de sus habitantes; por cada 1.000 habitantes de su área

urbana tenía 346 activos y por cada 1 . 000 de su área rural, 47 . Por sexo,

su total de 393 activos se dividía en 263 hombres y 130 mujeres. En el área

urbana de la Provincia los 346 activos se discriminaban en 222 hombres y
124 mujeres; y en la rural, los 47 activos eran 41 hombres y 6 mujeres. Pa

ra observar esta»estructura de la población de cada una de las provincias,
se incluyen los datos pertinentes en la tabla que va a continuación:

Total

Población Activa

(De CADA 1.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA)

Area Urbana

Total Hombres Mujeres

Area Rural

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá
Antofagasta . .

Atacama . . . . ,

Coquimbo. . . .

Aconcagua. . . .

Valparaíso . . .

Santiago
O'Higgins .. .

Colchagua . .

Curicó
Talca

Maule

Linares

•Nuble
Concepción . .

Arauco
Bío-Bío

Malleco..
Cautín ......

.Valdivia

Osorno

!Llanqüihue...
Chiloé
-Aisén :..:;..

Magallanes.. .

378

391

350

321

368

375

393

35

.",48

352

354

329

346

341

350

328

332

323

322

341

361

342

350

375

440

220

337

164
135

150

320

346

146
96

134

140

119

105

118

269

96

106
125

115

136
155

117

65

151

316

172

280

12]
93

101

22!

222

106
66

88

90

T

70

76

192

67

71

8(-

75

93

103

76

40

11

248

48

57

43
42

49

95

124
40

30

46

50

42

35

42

77

29

35

39

40

43

52

41

25

43

68

158
54

186

193

218

55

4'

211
252

218

214

210

211

223

81

232
226

198

207

210

206

225

285

217

124

142
50

16(
162

188
48

41

185

221

196

192

183

213

19!

70

20!

200

179

183

190

183

188

183

199

117

20

31

30

6

26

31

22

22

27

28

28

11

27

26

19

?A

20

23

37

102

18

67

'"

"Xa densidad" de 'Tá "población' económicamente activa revela que en

1952 la República tenía 2,9 personas económicamente activas por kilóme-

.tro. cuadrado . Esta relación varía notoriamente de unas provincias a otras.

Mientras que la Provincia de Santiago reunía a cerca de 40 habitantes ac-

. tivos por kilómetro cuadrado, la de Valparaíso a cerca de 39 y la de Con

cepción a 25 activos por kilómetro cuadrado, las demás, a excepción de la

Provincia,de O'Higgins que contaba con 11 activos por kilómetro cuadrado,

estaban por debajo de los 10 habitantes activos por cada uno de sus kiló

metros cuadrados. En efecto, las provincias de Cautín, Talca, Nuble, Col-

chagua, Curicó, Linares, Osorno, Aconcagua, Maule, Arauco, Bío-Bío; te

nían, respectivamente, 6,8; 6;4; 6,0; 5,8; 5,5; 5,2; 4,9; 4,6; 4,2; 4,1; y 4,1

activos por kilómetro cuadrado. En la Provincia de Valdivia se hallaron

3,8 personas económicamente activas por kilómetro cuadrado, relación que

en la de Malleco fue de 3,6, en la de Llanquihue 2,6 y en la de Coquimbo

2,2 habitantes activos por kilómetro cuadrado.- Suministraron los mínimos

en esta proporción las provincias de Chiloé (1,5 activos por km2.), Tara

pacá, Antofagasta, Atacama, Magallanes y Aisén, que no alcanzaban a te

ner en 1952 una !persona económicamente activa por kilómetro cuadrado.

La población económicamente inactiva del país, considerada desde

los 0 años 'y más, que como lo indica el Cuadro N? 21 fue de 3.777.702, pre
sentó en 1952 la siguiente distribución territorial, según sexo:
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De cada ,1.000 inactivos del País

Provincias

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA 1.000

17

30

14

47

21

82

282

38

24
15

30

13

26

44

71

13

24

29

66

40

21
24

17

4

S

343

6

10

16

7

27
96

13
8

5

10

4

9
•

15

25

5

9

10

23

14

7

8

6

2

3

657

11

20

9

31

.14

55

186
25

16

10
-

'20
'

.9 .

17
29

46

15

19

43

26

14

16

11

2

b

-

.,

Nuble

Bío-13!o

Valdivia

El máximo coeficiente de inactivos del área urbana del país corres:

pondió a la Provincia de Santiago y el máximo del área rural a la de Cau

tín. Las variaciones que presentan las provincias en esta proporción se

insertan en la tabla siguiente, tanto para la población masculina como fe

menina:

De cada 1.000 inactivos del Área
Urbana del país

Mujeres

De cada 1.000 inactivos del Área

Rural del País

Hombre! Mujeres .

REPÚBLICA

Tarapacá

Antofagasta . .

Atacama

Coquimbo . .

Aconcagua . . .

Valparaíso . . .

Santiago
O'Higgins
Colchagua . . .

Curicó
Talca

Maule

Linares

Nuble
Concepción . .

Arauco

Bío-Bío
Malleco

Cautín
Valdivia ....

Osorno

Llanquihue..
Chiloé

Aisén .-

Magallanes..

13

.'«1

1-1

119

412

26

10

10

2U

14

19

35

24

14

13

5

10

5

.39

139

9

I

3

32
2

5

7

12

8

12

31
8

20

9

Sí)

273

17

6

7

13
.'.

9

17

59

4

9

12

23

16

9

8

3

2

s

32

30

97

66

41

24

44

20

43
60

42

2-í

-10

13

109

63

31

41

2
'

5

25

11

11

35

19.

15

8

15

7

15

2-1

15

7

14

15

38

22

11

14

12

2

1

11

4.
'

10

-15

21-

19.

62

37

29

16

29

13

28

45

27

15.

26

2S

71

41
20

27

23

Correspondieron los menores coeficientes de inactivos dentro de su

población a las Provincias de Magallanes, Santiago y Antcíagasta. De ca

da 1.000 de sus habitantes Magallanes contaba con 560 inactivos, Santia

go con 607 y Antofagasta con 609, a partir de los 0 años de edad. El mayor

coeficiente de población inactiva fue registrado en la Provincia de Cau

tín, De cada 1.000 de sus habitantes se encontraron en esta condición 678
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personas. La tabla siguiente indica las proporciones de la población inac

tiva dentro de los habitantes de cada una de las 25 Provincias, con espe

cificación de sexo, en las dos áreas de empadronamiento, urbana y rural:

REPÚBLICA

Tarapacá
Antofagasta . .

Atacama

Coquimbo. . . .

Aconcagua. . .

Valparaíso . .

Santiago
O'Higgins
Colchagua ...

Curicó
Talca

Maule

Linares

Nuble
Concepción .

.

Arauco

Bío-Bío
Malleco

Cautín

Valdivia

Osorno

Llanquihue.. .

Chiloé

Aisén

Magallanes...

Población inactiva (de 0 años y mas)
(De cada 1.000 habitantes de la provincia)

Area Urbana

Total Hombres Mujeres

Area Rural

Total Hombres

637

622

609

650

672

632

625

607

643

652

648

646

671
654

659
650

672
668

677
678

654

639

658

650

625

560

376

378

555

353

259

247

533

521

258

165

239
254

248

198

2,32

492

190

213

262

216

235

249

206

114

286

498

128
187

123

88

84

175

176
88

58

84

87

82

68

79

173

67
74

91

75

82

8

72

40

101

155

248

250

368

230

171
163

358

345

170

107

155

167

166

130

153

319

123

139

171

141

153
141

134

74

185

343

261

244
54

297

413

385
92

86

385

487

409

392

423
456

427

158
482

455

415

462

419

390
452

536

339

62

84

17

103

145

135

32

31

134

165

139

134

141

155

147
55

171

159

146

162

147

134

159

183

119

20

Mujeres

170

160

37
194

268

250

60

55

251

322

270

258

282

301

280

103

311

296

269

300

272
256

293

353

220

42

En casi todas las provincias el número de los inactivos por cada ac

tivo estuvo muy cerca de los 2 habitantes. En las Provincias de Coquimbo,

Maule, Arauco, Bío-Bío, Malleco, cada activo debía mantener, en prome

dio, a dos habitantes. En Cautín esta relación era la más alta de todo el

país (2,1 inactivos por cada activo). En Atacama, Colchagua, Linares, Ñu-

ble, Concepción, Valdivia, Llanquihue y Chiloé cada activo sostenía en

promedio a 1,9 habitantes, en tanto >que esta proporción disminuía a 1,8 en

O'Higgins, Curicó, Talca y Osorno y a 1,7 en Tarapacá y Antofagasta. En

la Provincia de Santiago, donde existe una alta densidad de población ac

tiva, cada activo tenía a su cargo, en promedio, un número de personas

igual al que representa esta relación en los Estados Unidos, o sea, 1,5 ha

bitantes. En Magallanes, a la inversa, debido a la poca densidad económi

ca en un territorio de colonización, cada activo sostiene en promedio a 1,3

de sus habitantes.
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POBLACIÓN DEL PAIS ECONÓMICAMENTE ACTIVA. SEGÚN CATEGORÍAS,

Y SEXO

(Personas de 12 y más años)

CUADRO N.o 22

POR PROVINCIAS

Sexo

Total

Activos

Trabaja
con remune

ración en

dinero o

especie

Ayuda sin

remunera

ción a un

familiar

Cesante
o

desocupado

Quehaceres
del hogar
y además

ayuda con

irab. remun.

Estudiante

y además

ayuda con

trabajo re

munerado

REPÚBLICA

Hombres..

Mujeres .

Tarapacá
Hombres..

Mujeres .

Antofagasta .

Hombres

Mujeres

Atacama .

Hombres...

Mujeres . .

Coquimbo
Hombres... .

Mujeres

Aconcagua .

Hombres

Mujeres

Valparaíso
Hombres

Mujeres

Santiago ,

Hombres.. .

Mujeres . .

O'Higgins .

Hombres... .

Mujeres . . .

Colchagua
Hombres.. . .

Mujeres

Curicó. . .

Hombres..

Mujeres .

Talca - . .

Hombres-

Mujeres .

Maule . .

Hombres..

Mujeres .

Linares .

Hombres-

Mujeres .

Nuble ...

Hombres-

Mujeres .

Concepción
Hombres

Mujeres ....

Arauco

Hombres

Mujeres ....

Bío-Bío

Hombres

Mujeres ...

Malleco ....

Hombres

Mujeres ....

Cautín

Hombres

Mujeres ...

Valdivia

Hombres

Mujeres ....

155 293

616 152
539 141

38 846

32 299
6 547

72 264

60 985

11 279

28 040

22 959

5 081

86 112
66 762

19 350

47 229

37 133

10 096

187 006

136 048

50 958

689 412

4'U 520

227 892

80 268

65 546

14 722

48 550

40 027
8 523

31 501

25 449

6 052

61 498

48 898

12 600

23 729

18 735

4 994

50 584

■41 355

9 229

85 587

67 919

17 668

143 890

108 035

35 855

23 691

19 670

4 021

45 976

37 463
8 513

51 466

■12 276

9 190

117 453

94 187

23 266

80 513

65 851

14 662

1 540

457 593

35 984

30 800

5 184

68 262

59 081

9 181

26 343

22 267
4 076

78 124

63 130

14 994

44 031

35 829
8 201

174 237

130 001
44 236

642 573

440 110
202 463

75 712

63 738

11 974

45 760

39 21

6 543

29 863

24 78P

5 074

58 119

47 446

10 673

21 787

17 888

3 899

47 822

40 137

7 685

78 536

64 42f

14 110

135 096

104 113

30 983

21 999

18 58!

3 410

43 008

35 866

7 142

46 843

39 43F

7 408

105 215

86 572

18 6)43

75 273

62 74:

12 528

33 2S1

16 522

419

204

437

283

154

3 243

2 300

943

1 117

754

363

2 075

1 042

1 033

6 795

2 567
4 228

1 019

633

386

592

:;9<

193

526

385

111

1 023

740

283

785

563

222

1 073

>•:«■

23."

3 348

2 646

702

2 320

1 441

879

72'

15!

1 423

1 148

275

2 350

1 949

401

7 110

6 120

9911

2 311

1 970

341

38 416
8 160

1 108

1 038

70

1 822

1 657

165

433

389
44

1 349

1 181

168

627

497

130

5 558

4 679

879

21 323

16 646

4 677

1 273

1 400

133

418

353
65

289

246

43

837

693

14-1

307

270

37

412

3=3

D9

817

63."

182

2 767

2 397

370

369

336
33

498

412

86

938

856

82

1 664

1 386

'277

1 237

1 067

170

55 565

55 565

944

944

1 700

1 700

794

79-1

3 176

3 176

1 382

1 382

4 684

4 684

15 763

15 763

2 217

2 217

1 705

1 705

781

781

1 490

1 490

830

830

1 232

1 232

2 644

2 044

3 584

3 584

415

115

1 002

1 002

1 285

1 285

3 309

3 309

1 606

l 606

3 685

1,301

71

44

27

61

43

18

33

20

13

220

151
'

69

72

53

19

452

326

126

2 958

2 197

761

47

35

12

75

58.

17

42

29

13

29

19

10

20

14
6

45

27
18

242

212

30

123

84

39

20

16

1

45

37

8

50

36,

14

155

109

17

(Coutiuúa)
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Cuadro N.° 22

(Conclusión)

Provincias
y

SEXO

Total

Activos

Trabaja
con remune

ración en

dinero o

especie

Ayuda sin

remunera

ción a un

familiar

Cesante

o

desocupado

Quehaceres
del hogar
yademás
ayuda con

trab.remun.

Estudiante

y ademas

ayuda con

trat.a jo re

munerado

44 410

35 205
9 205

47 829

36 982

10 847

35 285

22 446

12 839

9 849

8 251

1 598

24 305

20 151
4 154

41 959

33 769
8 190

41 964

33 874

8 090

27 879

20 023

7 856

8 860

7 538

1 322

23 114

19 387
3 727

993

870

123

3 368

2 497

871

5 232

2 254

2 978

543

489

54

74

43

31

627

524

103

706

584

122

178

146

32

257

219
38

762

712
50

780

780

1 756

1 756

1 963

1 963

180

180

343

343

51
Hombres

9

27
Mujeres

Chiloé

La población activa por categorías, de que se informa en el Cuadro

N° 22, estaba compuesta por las personas que trabajan con remuneración

en dinero o especie, de las cuales se contaron en el pais 1.997.205; por

quienes ayudaban sin remuneración a un familiar, que alcanzaron a 49.803;

por los cesantes o desocupados, cuyo número fue de 46.576; por las mu

jeres que además de los quehaceres del hogar ayudan al sostenimiento de

éste con trabajo remunerado y que fueron 56.725, y por quienes además de

ser estudiantes recibían pago por alguna actividad económica, de los que

se escrutaron 4.986.

De acuerdo con estas cifras, la población activa de la República,

masculina y femenina, presentó las siguientes proporciones:

Categorías

% SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS

DEL PAIS

Total Hombres Mujeres

TOTAL

Trabaja con remuneración (1) . ..

Ayuda sin remuneración

Cesante o desocupado

Quehaceres del hogar y además ayu
da con trabajo remunerado ... .

Estudiante y además ayuda con tra-

100,0

92,7

2,3

2,2

2,6

0,2

74,9

71,4

1,5

1,8

0,2

25,1

21,3

0,8

0,4

2,6

(1) Incluye a todas las personas que ejercen actividades retribuidas por salario o sueldo,

en dinero o especies, honorarios por servicios profesionales prestados y comisiones re

muneradas. Dentro de esta categoría figuran asimismo las Fuerz-as, Armadas, inclusive

lps conscriptos, como también el Cuerpo de Carabineros,
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La mayoría de las provincias pasa del índice nacional de las perso

nas que trabajan con remuneración. Los mínimos corresponden a Chiloé,

Llanquihue y Cautín, con el 78,9%, el 87,6% y el 89,5% del total de las per

sonas activas de su población, respectivamente. A estos índices relativa

mente bajos corresponde un volumen mayor de quienes ayudaban sin re

muneración a sus familiares en alguna actividad económica los que en

Chiloé fueron el 14,8%, en Llanquihue el 1% y en Cautín el 6,1% del total

de activos de cada una de estas provincias.
La tabla siguiente da a conocer estas proporciones en las 25 pro

vincias:

% Sobre el total de activos de la provincia

Trabaja con

remunera

ción

Ayuda sin

remune

ración desacupado

Quehaceres
riel hogar
y además

ayuda con

remuneración

Estudiante

y además

ayuda
con remu

neración

Tarapacá . .

Antofagasta

Atacama . . .

Coquimbo .

Aconcagua. .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins ..

Colchagua .

Curicó

Talca

Maule

Linares

Nuble

Concepción

Arauco ...

Bío-Bío ...

Malleco

Cautín

Valdivia.. .

Osorno

Llanquihue..

Chiloé

Aisén

Magallanes.

100

100

100

100

100

100

10(1

ion

100

100

loo

100

100

'00

100

ICO

ion

ion

10(1

1(10

1(1(1

10(1

1(10

1011

100

92.5

91,4

93,9

90.6

93.2

93,

93,2

9 1.5

91,2

91,8

9-1,5

9!.

91,5

91,6

93,

93,8

93,5

90,9

69.5

93,5

•7. 1,5

S7.C

73.9

90,0

95,2

1,9

0,6

1,6

3,8

3,1

1.1

1,0

1.3

1.2

1 7

1.7

2.3

2.1

3.9

!.''

3.7

3.1

'.('

".1

2,9

2,2

7,0

ll.f

2,9

2.5

1,5

1,5

1,3

3.(1

3,1

1,6

0,9

0.9

1

1.3

0.8

1.0

1.9

2,n

2,4

2,9

3.8

5,0

2,8

3.6

2.6

2.0

1.8

0.2

0,1

0.1

0.3

0.1

0,2

0.1

0.1

0,1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

(1.1

0.1

0,1

0.1

(1.1

0.1

0,1

La incorporación de la mujer al trabajo remunerado dentro de la

población económicamente activa de cada provincia resultó ser mayor en

la de Chiloé, donde del 78,9% a que ascendieron los trabajadores remune

rados dentro de la población activa de la provincia, el 56,0% correspondía

a hombres y el 22,3% a mujeres, siendo por tanto de 34,3% la mayoría de

hombres sobre mujeres en esta condición. En la Provincia de Santiago se

registró también un elevado índice de mujeres dedicadas a trabajos remu

nerados, pues del total de 93.2% de esta condición dentro tíe su población

activa, 63,8% eran hombres y 29,4% mujeres, lo que quiete decir que los
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hombres eran 34,4% más que las mujeres ocupadas en trabajos remunera

dos . Esta proporción no fue alcanzada por ninguna de las otras provincias,
las cuales, a excepción de Valparaíso, contaron con diferencias de más del

50% a favor de los hombres en esta categoría de la actividad económica.

Los índices en que se relacionan estas proporciones se dan a conocer en la

siguiente tabla:

Provincias

Tarapacá . .

Antofagasta

Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua . .

Curicó ... .

Talca

Maule

Linares ...

Nuble

Concepción .

Arauco . .

Bío-Bío . . . .

Malleco ... .

Cautín ... .

Valdivia . . .

Osorno ... .

Llanquihue .

Chiloé ... .

Aisén

Magallanes .

TRABAJAN CON REMUNERACIÓN

(% SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS DE LA PROVINCIA)

Total

92,5

94,4

96,9

90,6

93,2

93,1

93,2

94,3

94,2

94,8

94,5

91,7

94,5

91,6

93,8

92,8

93,5

90,9

89,5

93,5

94,5

87,6

78,9

90,0

95,2

Hombres

79,2

81,7

79,3

73,2

75,8

69,5

63,8

79,5

80,7

78,7

77,1

75,3

79,3

75,1

72,3

78,4

78,0

76,5

73,6

77,9

76,0

70,7

56,6

76,5

79,8
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La categoría de los que ayudan sin remuneración a un familiar no

dio índices apreciables para las mujeres dentro de la población activa de

las provincias, a excepción de Chiloé, donde la proporción de mujeres de

esta condición era mayor a la de hombres (8,4% por 6,4%). También en

la Provincia de Santiago esta categoria señaló mayor índice de mujeres

que de hombres en su población activa (0,6% por 0,4%). En el resto de las

provincias, fue mayor el número de hombres que ayudaban sin remunera

ción a un familiar. La tabla siguiente reúne los índices correspondientes

a esta investigación:

Provincias

AYUDAN SIN REMUNERACIÓN A UN

FAMILIAR

(% SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS DE LA PROVINCIA)

Total Hombres Mujeres

Tarapacá . . .

Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó ... .

Talca

Maule

Linares . . .

Nuble

Concepción
Arauco ... .

Bío-Bío . . .

Malleco . . .

Cautín ... .

Valdivia . . .

Osorno ...

Llanquihue
Chiloé ....

Aisén

Magallanes

1,9

0,6

1,6

3,8

2,4

1,1

1,0

1,3

1,2

1,7

1,7

3,3

2,1

3,9

1,6

3,7

3,1

4,6

6,1

2,9

2,2

7,0

14,8

5,5

0,3

1,1

0,3

1,0

2,7

1,6

0,6

0,4

0,8

0,8

1,2

1,2

2,4

1,6

3,1

1,0

3,0

2,5

3,8

5,2

2,5

2,0

5,2

6,4

5,0

0,2

0,8

0,3

0,6

1,1

0,8

0,5

0,6

0,5

0,4

0,5

0,5

0,9

0,5

0,8

0,6

0,7

0,6

0,8

0,9

0,4

0,2

1,8

8,4

0,5

0,1

La proporción de los hombres cesantes o desocupados fue superior

que la correspondiente a la mujer dentro de la población activa, tanto del

país como de las provincias. La tabla siguiente muestra la distribución de

los desocupados en relación con el total de la población activa de las pro

vincias;
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Provincias

CESANTES O DESOCUPADOS

(% SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS DE LA PROVINCIA)

Total Hombres Mujeres

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . .

Coquimbo . .

Aconcagua

Valparaíso .

Santiago . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó . . .

Talca

Maule ....

Linares . . .

Nuble ....

Concepción
Arauco . . .

Bío-Bío . . .

Malleco . . .

Cautín . . .

Valdivia . . .

Osorno . . .

Llanquihue
Chiloé . . . .

Aisén ... .

Magallanes

2,9

2,5

1,5

1,5

1,3

3,0

3,1

1,6

0,9

0,9

1,4

1,3

0,8

1,0

1,9

1,6

1,1

1,8

1,4

1,5

1,4

1,5

0,5

2,6

3,1

2,6 0,3

2,3 0,2

1,4 0,1

1,3 0,2

1,0 0,3

2,5 0,5

2,4 0,7

1,4 0,2

0,7 0,2

0,8 0,1

1,2 0,2

1,1 0,2

0,7 0,1

0,8 0,2

1,6 0,3

1,5
•

0,1

0,9 0,2

1,6 0,2

1,2 0,2

1,3 0,2

1,2 0,2

1,2 0,3

0,4 0,1

2,2 0,4

2,9 0,2

En cuanto a la participación de los estudiantes, hombres y mujeres,

en las actividades económicas del país por ejercer ayuda familiar por me

dio de trabajo remunerado, ella estaba en la Provincia de Santiago en la

proporción del 0,3% para los hombres y el 0,1% para las mujeres dentro

de su población activa; el 0,2% para los hombres y el 0,1% para las mu

jeres en la de Coquimbo; el 0,1% para los hombres y el 0,1% para las mu

jeres en la de Valparaíso, y el 0,1% para los hombres y 0,1% para las mu

jeres en la de Tarapacá. En las demás provincias no se registraron muje

res estudiantes incorporadas a funciones económicas remuneradas, siendo

los estudiantes del sexo masculino que trabajaban el 0,1% en cada una de

ellas, a excepción de Nuble, donde esta relación era del 0,2% de estudian

tes activos (hombres) sobre el total de la población activa de la provincia.

La distribución de las categorías de la población activa en el pais

demuestra que la Provincia de Santiago tenía en 1952 el 32,2% de los tra

bajadores remunerados de la República, el 45,8% de los cesantes o desocu

pados, el 28,3% de las mujeres dedicadas a los quehaceres del hogar y que

además trabajaban por una remuneración y el 59,3% de los estudiantes de

vengaban un estipendio por actividades económicas, ocupando la provin

cia el primer lugar en estas categorías. La Provincia de Valparaíso le se

guía con el 8,7%, el 11,9%, el 8,4% y el 9,1% en el orden de las categorías
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citadas. Con el objeto de observar estas proporciones tanto en la Repú
blica como en las 25 provincias se incluye la tabla siguiente:

Provincias

v Sexo

% Sobre el total de cada categoría

Trahaja con

remuneración

en dinero o

especie

Ayuda sin

remuneración

a un familiar

Cesante
o

desocupado

Q. del Ho

gar y además

ayuda con

trabajo remu

nerado

REPÚBLICA

Hombres..

Mujeres .

Tarapacá . . ,

Hombres

Mujeres

Antofagasta .

Hombres

Mujeres

Atacama . . .

Hombres

Mujeres

Coquimbo
Hombres

Mujeres

Aconcagua .

Hombres

Mujeres

Valparaíso . .

Hombres

Mujeres

Santiago . . . .

Hombres

Mujeres

O'Higgins . .

Hombres

Mujeres

Colchagua .

Hombres

Mujeres ....

Curicó

Hombres

Mujeres

Talca

Hombres

Mujeres ....

Maule

Hombres

Mujeres ....

Linares ....

Homhres

Mujeres . . .

Nuble
Hombres

Mujeres ...

Concepción
Hombres

Mujeres ...

Arauco

Hombres. . .

Mujeres ....

Bío-Bío

Hombres

Mujeres . .

Malleco ...

Hombres

Mujeres ...

Cautín ..

Hombres

Mujeres

77,1

22.9

1.8
1,5

0,3

3,4
3.0

0,1

1,3

1.1

0.2

3,9

3.2

2,2
1.8

8,7
6.5

2.2

32,2
22.0

10,2

3,8
3,2

0,6

2,3
2,0
0.3

1,5
1,2
0.3

2,9
2.4

0,

1,1
0.9

0.2

2,4
2.0

0.1

3,9

3.2

o.:

6,8

5.2

l.f

1,1
0.9

2,2

11,4

2,3
2.0

n,:'.

66,8
33,2

1,4
0,8

0,6

0,8

0,1
0.-4

0,9
0.6

0,3

6,5
4.6

1.9

2,2
1.5

4,2
2,1

2,1

13,6
5,1

2,0

1.3

1,2
0,8

0,4

0,8

0,3

1,6

1.1

2,2
1,7

6,7

5.3

1.4

4,7
2,9
1.8

1,8
1.1

2,9
2.3

4,7

3.9

0.8

14,3
12.3

2,(1

100,0

82,5

2,4

2,2

0.2

3,9
:¡.(

0.3

0,9

o.i-

0,1

2,9
2.5

0,4

1,3

1,1

0,2

11,9
10,(1

1,9

43,8
35,8

10,0

2,7

2.4

0,3

0,9

0,8

1,8
1.5
0.3

0,9

0,8

0.1

1,8

1.4

0.4

5,9
5.1

(>.•-

0,8

(1.7

0.1

1,1

0.9

0.2

2,0
Li

li, 2

3,6

3.0

0.6

100,0

íoo.o

1.'

1.7

3,1

3,1

1,4

1,4

5,7

2,5

2,5

8,4

X/l

28,3

23.3

4,0

■1.0

3,1

3,1

1,4

1,4

2,7

2,2

2.2

4,8

4,

6,3

6.Í

0,7

0.7

1,8

1,8

2,3

2.3

6,0

6.0

(Continúa)
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(Conclusión)

Provincias

y Sexo

% Sobre el total de cada categoría

Trabaja con

remuneración

en dinero o

especie

Ayuda sin

remuneración

a un familiar desocupado

Q. del Ho

gar y ademas

ayuda con

trabajo remu
nerado

Valdivia

Hombres. . . .

Mujeres

Osorno

Hombres. . . .

Mujeres

Llanquihue.
Hombres

Mujeres

Chiloé

Hombres

Mujeres

Aisén

Hombres

Mujeres

Magallanes
Hombres... .

Mujeres . . .

3,7

3.1

0.1

2,1
1.7

0,-4

2,1
1

0,4

1,4
1.0

0.4

0,4
0,3

0.1

1,2
1,0
0.2

4,6
3.9

0.

2,0

1
"

0,3

6,8

1

10,5
4,5
6,0

1,1

1.0

0.1

0,1

0.1

2.7
2.3

0,1

1,3
1,1

0,2

(1,5
1,3
0,2

0,4

0.3

0,1

0,6
0,5
0.1

1,6
1.5

0.1

2,9

2.9

1,4

1.4

3,2

3/2

3,5

3,5

0,3

0,3

0,6

0,6
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Cuadro N.° 23

POBLACIÓN DEL PAIS ECONÓMICAMENTE INACTIVA, SEGÚN CATEGORÍAS, POR PROVINCIAS

Y SEXO

(Personas de 12 y más años)

Provincias

Y

Sexo

Total

Inactivos

Quehace
res del

hogar sin
oí ra

_

ocupación

Estu.
diantes

Hentis-
tas

Jubilado
o

pensio
nado

Inválido
o

recluí-

do

Niños,
ancianos

etc.

418 485 19 393 37 323 39 484 104 147

214 771

203 714

9 288

10 105

28 729
8 594

27 200

12 284

51 387

52 760

8 646

-1 324
4 322

208

122
86

574

527

47

475

381

91

1 233

642

591

14 275

7 125

7 150

233

140

93

823

741
82

900

707

193

2 248

1 190

1 058

5 958

3 266

2 692

204

88

116

346

273

73

281

207

74

1 364

792

572

18 285

8 926

9 359

485

224

261

1 122

8B1

241

1 313

934

379

5 493

3 126
2 367

8 740

-1 525

4 215

404

190

214

591

458

133

813

595

218

1 978

1 068

910

39 971

19 657

20 314

2 371

1 216

1 155

6 126

5 000

1 126

3 446

2 255

1 191

6 293

2 774

3 519

135 293

67 596

67 697

8 493

3 648

4 485

15 794

11 458

4 336

16 736

10 840

5 896

23 407

10 314

13 093

12 849

6 825

6 024

673

340

333

905

677

228

1 212

923
239

4 046

1 981
2 055

6 842

3 570

3 272

435

253

182

544

417

127

857

652

205

3 216

1 698

1 518

5 117

2 679

2 438

318

161
157

366

274

92

491

376

115

2 197

1 049

1 148

9 728

4 932

4 796

457

228

229

807

678

129

1 153

730

423

4 060

2 232

1 828

4 397

2 279

2 118

351

230

121

377

281

96

399

253

146

1 957

973

984

7 846

■4 0H2

3 764

595

298

297

537

393

144

1 056

813

2-13

3 188

1 617
1 571

15 068

8 068

7 000

655

302

353

1 107

859
248

1 277

. 841

436

6 040

3 098
2 942

30 685

16 280

14 405

1 135

563

572

3 047

2 503

544

2 354

1 658

696

7 465

3 613

3 852

3 902

2 206

1 695

111

43

68

141

99

42

485

404

81

1 890

991
899

7 968

4 313

3 655

253

14>

105

448

350

98

551

■y.

¡81-

3 210

1 786

1 424

10 630

5 677

•4 953

306

169

137

701

558

143

861

665

196

4 094

2 169

1 925

28 911

15 588

13 323

598

316

282

1153

9-17

206

1 666

1 151

515

7 380

3 681
3 699

13 965

7 522

6 4 13

409

235

174

651

529

122

1 208

1 038

170

4 742

2 510

2 232

Busca

trabajo

por pri
mera

vez

REPÚBLICA

Hombres

Mujeres

Tarapacá. . . .

Hombres

Mujeres

Antofagasta
Hombres

Mujeres

Atacama

Hombres

Mujeres

Coquimbo . .

Hombres

Mujeres

Aconcagua .

Hombres

Mujeres

Valparaíso . .

Hombres

Mujeres

Santiago . . .
.

Hombres

Mujeres .

O'Higgins . . .

Hombres..— . . .

Mujeres

Colchagua . ■

Hombres

Mujeres

Curicó.—

Hombres

Mujeres

Talca

Hombres

Mujeres

Maule

Hombres

Mujeres

Linares

Hombres

Mujeres

Nuble
Hombres

Mujeres

Concepción
Hombres

Mujeres

Arauco

Hombres

Mujeres

Bío-Bío .....

Hombres

Mujeres .....

Malleco

Hombres

Mujeres

Cautín

Hombres

Mujares

Valdivia

Hombres

Mujeres

377 039

L 571 381

34 744

7 116

27 628

60 148

II 55

4s 591

25 783

5 12'
20 b56

86 929
16 318
70 611

40 474

7 (-.02

32 872

174 110

:m su

139 599

574 250

116 497

457 753

70 360

12 356

5K 004

44 488

7 405

37 083

28 738

5 101

23 034

55 936

10 111

45 795

25 815

4 809

21 006

47 293

8 185

39 108

82 791

14 988

67 803

136 545

28 406

108 139

22 866

4 261
18 605

44 298

H 009

36 289

53 589

10 622

42 967

126 140

25 312

100 828

73 241

13 490

59 751

1 272 018

1 272 ou

22 132

22 132

39 670

39 670

17 035

17 035

57 684

57 684

26 982

25 91-2

111 172

111 172

356 637

355 637

48 805

43 805

31 703

31 703

19 587

19 5^7

38 085

38 085

17 352

17 352

32 837

32 «37

56 502

56 502

87 314

87 314

15 774

15 774

30 659

30 659

35 065

55 065

82 314

82 31-1

50 328

50 328
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Cuadro N.° 23. (Conclusión)

PROVINCIAS

Y

SEXO

Total

Inactivos

Quehace
res del

hogar sin
otra

ocupación

Estu

diantes

Rentis

tas

Jubilado
o

pensio
nado

Inválido

o

recluido

Niños,
ancianos

etc.

Busca

trahaio

por pri
mera

vez

Caracte

rística

indeter

minada

38 770

6 921
31 849

43 208

7 736

35 472

32 936

6 214
26 722

7 352

1 256

6 096

17 616

3 096

14 520

26 951

26 951

29 188

29 188

20 964

20 964

5 261

5 261

12 017

12 017

7 391

4 043

3 348

9 015

4 747
4 268

8 160

4 13»
4 022

1 080

576

504

3 763

1 827

1 936

216

107

109

244

127

117

62

33

29

38

25

13

139

82

57

257

192
65

418

294

124

241

123
118

35

29
6

212

188

24

618

531

87

520

371

149

441

228

213

34

li

16

337

2 3

74

2 410

1 258

1 152

2 641

1 154

1 487

2 248

936

1 312

625

3-4

271

722

381
3-11

618

515

103

730

637

93

524

474

50

197

186

12

298

243

55

Hombres

Mujeres

275

34

406

Mujeres

Chiloé

46

Hombres

Mujeres

282

14

82

69

Mujeres .' 13

128

112

Mujeres 16

La población económicamente inactiva, masculina y femenina, se

gún sus categorías, aparece en el Cuadro N? 23, de acuerdo con su distribu

ción territorial en las 25 provincias de la República.

La población inactiva estaba dividida en 1952 en la siguiente forma:

De CADA 1.000 INACTIVOS DEL País

Total Hombres Mujeres

Habitantes %o Habitantes v« Habitantes •/oo

3 777 702

1 272 018

418 485

19 393

37 323
39 484

104 147

32 438

1 829 282

25 132

1.000

337

111
5

10

10

28

9

484

6

1 296 406

214 771
9 288

28 729
27 200

51 387
26 651

919 367
20 003

343

57
2

8

7

14
7

243
5

2 481 296

1 272 018

203 714

10 105
8 594

12 234

52 750
6 777

909 915

5 129

337

54

3

■í

14
9

241

De esta población económicamente inactiva, en la de 12 años y más

que resultó ser de 1.948.420 personas, de cada 1.000 se registraron 193

hombres y 807 mujeres. Los coeficientes, según categorías, dieron las si

guientes proporciones dentro de esta población:

DE CADA 1.000 INACTIVOS DE 12

AÑOS Y MAS

Total Hombres Mujeres

TOTALES 1.000 193 807

Quehaceres del hogar 653 ,— 653

Estudiantes 215 110 105

Rentistas 10 5 5

Jubilados y Pensionados 19 15 4

Inválidos y Recluidos 20 14 6

Niños y Ancianos 53 26 27

Buscan trabajo por primera vez 17 13 4

Otros no identificados 13 10 3
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Las variaciones de esta proporción en la población económicamen

te inactiva de las provincias fueron relativamente notorias. Algunas pro

vincias tenían en la estructura de su población inactiva un coeficiente de

hombres mayor que el nacional de 193 . Los máximos correspondieron a las

de Concepción (208), Tarapacá (205), Santiago (203) y Cautín (201). Les

siguieron Atacama (199), Valparaíso (198) y Malleco (198). En el resto

de las provincias se registró dentro de su población inactiva un coeficien

te de hombres inferior al nacional, siendo en ellas, por tanto, mayor el nú

mero de mujeres inactivas. El coeficiente nacional de mujeres inactivas, de

807, fue superado por las provincias de Colchagua (834), Aisén (829), Linares

(827), O'Higgins (824), Magallanes (824), Curicó (822), Llanquihue (821),
Chiloé (821), Nuble (819), Bío-Bío (819), Talca (819), Valdivia (816), Mau

le (814), Arauco (814), Coquimbo (812), Aconcagua (812), Chiloé (811) y

Antofagasta (808).

Según las diferentes categorías de la población inactiva de las pro

vincias, estos coeficientes se distribuían de la siguiente manera, por el

atributo de -sexo, en las 25 provincias:

De CADA 1.000 INACTIVOS DE LA PROVINCIA

(Personas de 12 anos y más}

Quehace
res del

hogar
sin otra

ocupación

Estudian

tes

Rentis

tas

Inváli

dos y

recluí-

dos

Niños,
ancia

nos

etc.

Busca-

trabajo
por

1 .a vez

Caracte

rística

indeter

minada

Tarapacá. . .

Hombres

Mujeres

Antofagasta
Hombres

Mujeres

Atacama
.

. .

Hombres

Mujeres ....

Coquimbo .

Hombres

Mujeres ....

Aconcagua .

Hombres

Mujeres ....

Valparaíso .

Hombres

Mujeres ....

Santiago . . .

Hombres

Mujeres ....

O'Higgins . .

Hombres

Mujeres

Colchagua
Hombres

Mujeres

CuricS

Hombres

Mujeres

Talca

Hombres

Mujeres

Maule

Hombres

Mujeres

Linares

Hombres

Mujeres

637

637

660

660

660

660

663

663

667

667

639

639

621

621

694

69-1

713

713

681

63 1

681

68]

672

672

694

694

249

125

124

237

118
119

231

127

104

210

102

108

216

112

104

229

112

ir

236

118
118

183

97

86

154
80

74

178

93

85

174

85

166

86

80

6 17 14 35 21

3 16 11 18 18

3 1 3 17 3

4 14 15 37 19

2 13 12 20 16
2 1 3 17 3

8 14 11 53 12

3 11 8 31 9

b 3 3 22 3

6 13 15 63 17

3 10 11 36 14

3 3 4 27 3

10 15 20 49 13

5 11 15 27 9

5 4 . 5 22 4

14 35 20 36 15

',' 29 13 16 12
' 6 , 20 3

15 27 29 41 17

7 20 19 18 11
8 7 10 23 6

10 13 17 57 14

5 10 13 28 12
0 3 4 29 2

10 12 20 72 10
6 9 15 3» 9
4 3 5 34 1

11 13 17 76 13
6 10 13 36 11
5 3 J 40 2

8 14 21 73 15
4 12 13 40 13
4 2 ? 33 2

14 15 15 76 22

9 11 9 38 19
0 5 6 38 3

13 11 22 67 13
i- 8 17 34 11
' 3 ■o 33 2

21

14

7

14

11

11

10

1

12
1

14

10

12

11

14

1!

3

16

12

4

(Continúai
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(Conclusión)

PROVINCIAS

De CADA 1.000 INACTIVOS DE LA PROVINCIA

(Personas de 12 años y más)

Quehace
res del

hogar
sin otra

ocupación

Estudian

tes

Jubilados

pensiona
dos

Inválidos

y,
recluidos

Niños

ancianos
etc.

Busca

trabajo
por 1.a vez

Caracterís
tica

indetermi

nada

fiuble...
Hombres..

Mujeres .

Concepción
Hombres

Mujeres ....

Arauco.. .

Hombres..

Mujeres .

Bío-Bío .

Hombres..

Mujeres .

Malleco .

Hombres..

Mujeres .

Cautín . .

Hombres..

Mujeres .

Valdivia

Hombres..

Mujeres .

Oso'jto..
Hombres..

Mujeres .

Llanquihue
Hombres. .

.
.

Mujeres . .

Chiloé .

Hombres.

Mujeres

Aisén

Homhres..

Mujeres .

Magallanes
Hombres

Mujeres ....

682

682

639

639

690

690

692

692

655

655

652

652

687

68'

695

635

676

676

637

637

716

716

682

6f2

183

9?

85

225

119

IOS

180

9

83

199

107

92

230

124

IOS

191

103

8c

190

105

85

209

110
99

248

126

122

147

79

68

214

103

111

13

11

2

10

9

1

12

11

1

19

11

8

15

14

1

11

8

3

11

9

2

La distribución de la población inactiva de la República demostró

que el mayor número de ella se encontraba radicada en la Provincia de

Santiago, en la cual de cada 1.000 inactivos del país había en 1952 un to

tal de 295, de los que 60 eran hombres y 235 mujeres. Le seguía Valparaí

so con una diferencia de 206 inactivos menos que la Provincia de Santia

go, o sea, con 89, de los que 17 hombres y 72 mujeres. Las demás, a excep

ción tíe Concepción (70) y Cautín (65), tenían menos de 50 inactivos do

cada 1.000 de ellos en la República. La tabla que indica estas proporcio

nes es la siguiente:
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Provincias

DE CADA 1.000 INACTIVOS DE LA

REPÚBLICA

(Personas de 12 años y más)

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo .

Accneagua

Valparaíso

Santiago . .

O'Higgins .

Colchagua .

Curicó ... .

Talca ... .

Maule ... .

Linares . . .

Nuble ....

Concepción
Arauco . . .

Bío-Bío . . .

Malleco . . .

Cautín . . .

Valdivia . . .

Oscrno . . .

Llanquihue

Chiloé . . .

Aisén ... .

Magallanes

1.000

18

31

13

45

21

89

294

36

23

15

29

13

24

42

70

12

23

27

65

38

20

22

17

4

9

193

4

6

3

8

3

17

60

6

4

3

5

2

4

7

15

2

4

5

14
'

7

4

4

3

1

2

807

14

25

10

37

18

72

234

30

19

12

24

11

20

35

55

10

19

22

51

31

16

18

14

3

7

De acuerdo con las categorías de la población inactiva, la Provincia

de Santiago suministró el máximo de mujeres dedicadas a quehaceres del

hogar. De cada 1.000 de ellas que en el país pertenecían a esta categoría

de Jos económicamente inactivos, la provincia produjo 280. Las demás pro

vincias dieron coeficientes mucho menores (Valparaíso, 88; Concepción,

69; y Cautín 65). A excepción de Coquimbo (45), Nuble (44) y Valdivia

(40) el resto fue registrado con menos de 40 por cada 1.000 del país. Los

mínimos correspondieron a Aisén y Magallanes, que no alcanzaron al 1 por

1.000 de las mujeres dedicadas a quehaceres del hogar en el país.

Entre los inválidos y recluidos se incluyó a las personas que por in

validez estaban o no asiladas, a las de las prisiones y a las que se encon

traban en conventos o monasterios fuera de las actividades económicas.

Esta categoría de inactivos dio su mayor coeficiente en la Provincia de

Santiago, donde fueron censados 424 de cada 1.000 de ellos en el país, de

los que 275 eran hombres y 149 mujeres. Los mínimos fueron los de Aisén

y Magallanes (menos de 1 por 1.000 del país).

Quienes en la fecha del Censo buscaban trabajo por primera vez

fueron incluidos dentro de la población inactiva, dadas las características
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de la realidad chilena. Sin embargo, se han tabulado independientemen
te de cualquiera otra categoría, con el objeto de facilitar los estudios sobre

esta población. La tabla siguiente los presenta, según la distribución del

total de ellos en las 25 provincias:

Provincias

BUSCAN TRABAJO POR PRIMERA VEZ

DE CADA 1.000 DEL PAIS

(Personas de 12 años y más)

Hombres

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama '. . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago

O'Higgins . .

Colchagua . .

Curicó

Talca

Maule

Linares . . .

Nuble

Concepción .

Arauco ... .

Bío-Bío ... .

Malleco ... .

Cautín ... .

Valdivia . . .

Osorno ... .

Llanquihue .

Chiloé

Aisén

Magallanes .

1.000 791

22 19

3.6 30

10 8

44 36

17 12

83 63

297 203

32 27

14 12

11 10

26 23

18 15

19 16

34 28

99 81

11 10

22 19

27 24

70 60

36 32

19 16

22 19

16 15

6 6

9 7
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CUADRO N.» 24

POBLACIÓN DEL PAIS, SEGÚN RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR GRUPOS DE EDADES

Y SEXO

Agricul
tura, Sil

vicultu

ra, Caza

y Pesca

Explota
ción de

Minas y

Cante
ras

Indus

triasMa

nufactu

reras

Cons

truc

ción

Comer

cio

Trans

por

tes. Al

macenaje
y Comu

nicacio

nes

Servi

cios

Grupos y edades

Electri

cidad,

Agua,
Gas

y Servi

cios Sa

nitarios

Activi

dades

no bien

especi
ficadas

12

648 054

3 539

4 886

10 527

99 088

87 494

67 2S1

59 024

61 009

57 867
46 244

43 920

31 571

30 307

19 053

13 163
11 248

1 803

101 368

43

81
• 246
7 414
18 273
15 793

12 659

11 753

10 035

7 744
6 503
4 282

3 110

1 833

804

459

336

408 713

366

769
2 455
48 520

75 873

59 514
47 994
44 878

37 461

27 914
23 181

15 113

11 496
6 480

3 492

2 367

840

102 317

37

103

347
9 122

15 597

14 151

12 809

12 259

10 960

8 104

6 851
4 526

3 583

1 941

1 052

589
286

20 464

7

10

19

955

2 862

2 743
2 758
2 747

2 418

1 865

1 521

1 054

696

406

194

153

55

222 880

237

480

1 222

18 995

31 196
28 008

25 958

26 689

23 892

19 523

16 848

11 000

8 642

5 132
2 873

1 669

516

95 274

36
53

15?
4 754

13 884

15 475

13 677

12 996

11 609

8.290
6 245

3 665
2 287

1 087

481

303

276

478 913

1 757

2 522

5 364

69 669

97 506

63 213

51 711

48 669

41 398
31 658
24 383

15 048

11 647

6 292

3 757

2 634

1 685

77 310

144
13 283

14 676
15 a 19 10 359
20 a 24 13 764
25 a 29 10 0*8

3o a 34 8 191
35 a 39 7 330

40 a 44 6 369
45 a 49 4 938

50 a 54 4 480

3 148
60 a 64 2 657

1 800

70 a 74 1 034

953

1 136

HOMBRES

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

y

ac

12
13 . . .

14

15

20

19

24

25 29
30 34

35 39

4(1 44

.15 49

50 54

55 59

61) 64

66 69

71 74

75

Ed

605 970 99 011 276 863 101 132 19 782 166 906 89 668 192 757

3 195 39 274 34 7 196 33 484

4 345 73 570 99 9 421 51 550

9 528 234 1 723 340 17 1 031 147 1 146
92 389 7 216 30 903 8 969 911 14 792 4 479 17 965

82 309 17 619 48 384 15 364 2 719 22 630 12 695 38 910

63 608 15 367 40 468 13 948 2 632 20 701 14 339 25 748

55 754 12 389 33 599 12 656 2 649 19 248 12 891 24 084

57 243 11 499 30 832 12 128 2 635 18 981 12 289 22 324

54 244 9 878 26 422 10 858 2 363 17 711 11 035 20 237

43 160 7 611 19 321 8 036 1 813 14 477 7 901 14 427

40 916 6 409 16 231 6 795 1 502 13 039 6 003 10 647

29 549 4 243 10 626 4 506 1 038 8 593 3 525 6 284

28 010 3 062 8 169 3 558 686 6 878 2 202 4 300

17 726 1 804 4 671 1 928 400 4 166 1 055 2 507

12 093 792 2 503 1 047 194 2 343 467 1 440

10 202 445 1 572 584 152 1 288 293 971

1 699 331 595 282 55 411 263 733

Todos los grupos

12

h.'.'. '.'.'... '.'.
14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 2 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 y más

Edad ignorada . . .

2 357 131 850

4 92

8 199

12 732

198 17 617
654 27 489

426 19 046

270 14 395

254 14 046

157 11 039

133 8 593

94 6 950

39 4 487

4S 3 327

29 1 809

12 939

14 795

5 245

153

233

203

153

131

102
68

56

20

25

13

5

5

1

2

44

143

111

109

112

55

52

19

16
10

e

55 974

41

59

191
4 203
8 566

7 30'
6 710

7 708

6 181
5 046

3 809

2 40'

1 764

966

5511

3S1

105

5 606 286 156

3

2

9

275

1 189

1 136
786

707

5'

389

242

140

85

32

14

10

13

1 273

1 972

4 218

51 704

58 596

37 465

27 627
26 345

21 161

17 231

13 736

8 764

7 34'

3 785

2 317

1 661

952

Los datos de la población activa por ramas de actividad económica,

según especificaciones de edad y sexo, constan en el Cuadro N? 24.

El Censo de 1952 halló a la población activa de la República, mascu

lina y femenina, distribuida en las siguientes proporciones en las diferen

tes ramas de la actividad económica:
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población activa del país

(De cada 1.000 activos)

Rama de actividad Total Hombres Mujep.es

Habitantes o/o. Habitantes ./.. Habitantes "/o.

2 155 293

648 054

101 368

408 713

102 317

20 464

222 880

<)5 274

478 913

77 310

1.000

301

47

190
48

9

103
4-4

222

36

1 616 152

605 970

99 011
276 863

101 132

19 782

166 906

89 668
192 757

64 063

750

231

46

129

47

9

77

42

89

30

539 141

42 084

2 357

131 850

1 185
682

55 974
5 606

286 156
13 247

250

20

1

61

1

25

2

133

Agricultura, silvicultura, caza y pesca ....

Explotación de minas y canteras . . .

Industrias Manufactureras

Electricidad, gas, agua y servicio sanitario..

Transportes, almacenaje, comunicaciones

POBLACIÓN ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD

ECONÓMICA

HU AGRICULTURA t^fl MINERÍA EÜIJ INDUSTRIA IC!0S Jv.-'IkNO DEFMOCS

lEfWKio nacicMAi. oe esraasTiGiT «

Según la edad, la población activa del país que se hallaba incorpo

rada a las ramas de la economía presentó las siguientes variaciones:

Edad en años cumplidos (%)

Rama de actividad

12 13 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-4-4

100,0

57,6

0,7

5,9

0,6

0,1
3,8

0,6
28 4

2,3

100,0

53,2

0,9
8,4
1,1

0,1

5,2

0,6

27,4
3,1

100,0

50,1

1,2
11,7
1,7

0.1

5,8

0,7

25,5
3,2

100,0

36,8

2,8
18,0
3,4

0,4
7,1

1,8
25,8
3,9

100,0

24,5

5,1

21,3

4,4

0,8
8,8

3,9

27,3
3,9

100,0

24,4

5,8
21,5
5,1

1,0

10,1

5,6
22,9
3,6

100,0

25,1

5,4
20,4
5,5

1,1

11,1

5,8
22,1
3,5

100,0

26.7

5,1

19,7

5,4

1.2

11,7

5,7
21.3

3,2

100,0

28,6
Agricultura, silvicultura,
caza y pesca

Explotación de minas y

Industrias manufactureras 18,5
54

Electricidad, gas, agua y

servicio sanitario

Comercio

Transportes, almacenaje y

1,2
11,8

5,8

20,5
3,2

(Continúo)
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(Conclusión)

Rama de actividad

Edad en anos ci MPI.IDOS ")

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 y más Ignorada

Totalís 100,0

29.5

5.0

17,9

5.2

1.2

12.5

5,3

20,2
3,2

100.C

32,f

4.9

17.3

5.1

1.1

12,6

4,7
18,2
3,3

100,0

35,3

4,f
16,9

5,1

1,2
12,3

4,1
16,8
3.5

100,0

40.P

4.2
15.4
4,8

0,9

11,6

3,1

15,6
3,£

100,0

43,2

4,2
14,7
4,1

0,9

11,7

2,5
14,3

4,1

100,0

49,0

3,0

13,0
3.9

0.7
10,7

l,í
14,0
3,9

100, C

55,2

2.3

11,6

2,9

0,8
8,2

1.5

12,9
4.6

100,0

Agricultura, silvicltura,

Explotación de minas y

26,0

4,8
Industrias manufactureras

Electricidad, gas. agua y

12,1

4,1

0,8
7 4

Transportes, almacenaje y
comunicaciones 4.0

24,3
Otras nc especificadas .... 16,5

Como se observa en la tabla precedente los adolescentes activos de

12 a 14 años se encuentran preferentemente en la agricultura y en la rama

de servicios. Su incorporación a las industrias manufactureras es progre

siva, señalándose el 6% para los de 12 años, el 8% para los de 13 y el 12%

para los de 14. En el comercio se encuentra también alguna progresión

(4% en los de 12 años, 5% en los de 13 y 6% en los de 14) . Las demás ra

mas de actividad absorben índices pequeños de niños de estas edades (en

la construcción se registró el 1% de los activos de 13 años y el 2% de los

de 14, y en explotación de minas y canteras el 1-% de los de 14) . En los ac

tivos de 15 a 19 años, el 37% trabajaba en agricultura, el 26% en servicios

y el 18% en industrias. A partir de los 20 años hasta los 75 y más, los apor
tes de las edades a la agricultura son gradualmente crecientes. En las

personas activas de 75 años y más el 55-% trabaja en agricultura. Todas

las edades dan a la agricultura su mayor porcentaje, a excepción de la de

20 a 24 años, que tiene el 27% en servicios y cerca del 25% en agricultura.
Las personas que suministran mayores contingentes a la industria son las

de 20 a 34 años; en la construcción, de los 25 a los 59; en el comercio, des

de los 12 va en ascenso hasta los 59, para comenzar su descenso de los 60

en adelante; en los servicios, el descenso empieza desde los 25 años en to

das las edades. En la explotación de minas se encontró el 5% de las per

sonas activas de 20 a 24 años, índice que se mantiene con ligeras variacio

nes en todas las edades subsiguientes, hasta los 59 años. A partir de los

60 se inicia el descenso. En transportes y comunicaciones los índices ma

yores los suministraron los activos de 25 a 44 años, edad a partir de la

cual se inicia el descenso.

Con el fin de observar la distribución de esta población por sexo, se

inserta la tabla siguiente:

Edad en años cumplidos (%)

Rama de actividad 12 años 13 años 14 años 15 -19 20-24

H. M. H. M. H. M. H. M. H. M.

70,7

51.6
0,6

4,4
0,6

0,1

3,1

0,6
7.8

1.9

29,3

6,0

0,1

1.5

0,7

20,6

0.1

69,2

47,3
o.t-'
6.2

1.1

0.1

4.6

0.6
5.9

2.7

30,8

5.9
0.1

2.2

O.t

21.5

0.5

70,2

45,3
1.1

8.2

1.7

0.1

1,5

0,7

2',7

29,8

■l.f

0,1

3.5

O.í

2(1.1

11.5

69,2

34,3
2,7
11,5

3.3

0.4

5,5

1,7
6/

3,2

30,8

2.5

0,1
6.5

0,1

1.6

0,1
19 2

o!t

70 ,1

23.1

4.9
13.6

-1,3

0,8
6,4

3.'

10.S

3.2

29,2

1.4

0,2
Agricultura, silvicultura, caza y pesca .

Explotación de minas y canteras

Construcción

Electricidad, gas, agua y servicio sani-
0,1

Transportes, almacenaje, comunicado
-

nes 0,3
16.4

0,7

(Continúa)
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(Conclusión)

Edad en años cumplidos (%)

Rama de actividad 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

H. M. H. M. H. M. H. M. H. M.

74,2

23,1
5,6
14,6
5,0

1,0
7,5

5,2
9,3
2,9

25,8

1,3
0,2
6,9
0.1

2.6

0,4
13,6

0,7

76,7

23,7
5,3

14,3
5,4

1,1
8,2

5,5
10.3

2,9

23,3

1,4

0,1

6,1
0,1

2,9

0,3
11,8
0,6

76,2

25,1
5,0
13,5

5,3

1,2
8,3

5,4
9,8
2,6

23,8

1,6
0,1
6,2
0,1

3,4

0,3
11,5
0,6

78,3

26,8
4,9
13,1
5,4

1,2
8,7

5,5
10,0
2,7

21,7

1.8
0,1
5,4

3,1

0,3
10.5

0,5

77,4

27,5
4,9
12,3
5.2

1.2

9,3

b.l
9,2
2,7

22,6

2,0
0,1
5,6

Agricultura, silvicultura, caza y pesca .

Explotación de minas y canteras . .

Industrias manufactureras
Construcción

Electricidad, gas, agua, y servicio sani-

3,2

0,2
11,0
0,5

Transportes, almacenaje, comunica-

Otras no especificadas

Edad en AÑOS CUMPLIDOS {%

Rama de actividad 50-54 55-59 60-64 65-69 70- 74

H. M. H. M. H. M. H. M. H, M.

78,7

30,6
4,8
12,1
5,1

1,1

9,1

4,5
7,9
2,8

21,3

2,2
0,1

5,2

2,8

0,2
10,3

0,5

79,5

33,0

4,8
11,9
5,1

1,2
9,6

3,9

7,0
3,0

20,5

2,3

5,0

2,7

0,2
9,í

0,5

79,5

37,6
4,1
11,0
4,8

0,9

9,2

3.0
■ 5,8

3,1

20,5

3,2
0,1

4,4

2,4

0,1

9,8
0,5

81,5

40,2
4,1
10,6
4,4

0,9
9,5

2,4
5,7
3,7

18,5

3,0

0,1

4,1

2,2

0.1

8.6
0,4

81,1

45,0
3,0
9,3

3,9

0,7
8,7

1,8

5,4

3.3

18,9

4,0

3,7

Agricultura, silvicultura, caza y pesca, .

Explotación de minas v canteras

Industrias manufactureras

Electricidad, gas, agua y servicio sani

2,0
Transportes, almacenaje, comunicacio -

8,6
0,6

>».'.Wflf|ll(>l"»;"' i 1 <

Edad en años cumplidos (%)

Rama de actividad
75 años y más Edad Ignorada

H. M. H. M.

80,1

50,1

2,2
7,7
2,9

0,8
6,3
1,5

4,7

3,9

19,9

5.1

0,1
3,9

1,9

8,2
0,7

76,2

24,5
4,7

f, 8,6
4,0
0,8
5,9
3,8
10,6
13,3

23,8

1,5
0.1

3,5
0.1

1,5
0,2

13,7
3,2

Explotación de minas v canteras

Electricidad, gas, agua v servicio sanitario

Transportes, almacenaje, comunicaciones

La proporción mayor de personas dedicadas a la agricultura, silvi

cultura, caza y pesca se encontró en las edades de 15 a 29 años, las que al

canzaron a ser el 39% de quienes ejercían esta actividad, de las cuales 37%
hombres y 29% mujeres. En la minería, las edades que suministraron

•

el

a.idice máximo fueron las de 20 a 39 años, que ascendieren al 58% de los

activos de esta rama, siendo ele ellos el 56% hombres y ei 2% mujeres.
Las personas entre los 15 y los 39 años dieron el índice máximo de quienes
se ocupaban en la industria manufacturera, al ascender al 63% (45% hom

bres y 23% mujeres) . En la construcción, las edades predominantes erar.

las de los 20 a los 44 años, el 64%, que se distribuía en un 63% de hombres

y un 1% de mujeres. Entre los 20 y los 44 años se halló la mayor propor

ción de activos en la rama de electricidad, gas, agua y servicios sanitarios,
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el 66%, de los que 63% hombres y 3*% mujeres. El 61% de las personas de

dicadas al comercio se encontraba entre los 20 y los 44 años (44% hom

bres y 17% mujeres). En los transportes, almacenaje y comunicaciones, la

mayoría de las personas (71%) estaban entre los 20 y los 44 años, 66%
hombres y 5% mujeres. Del total de las personas ocupadas en servicios, las

de 15 a 39 años eran el 69%, y de éstas 27% hombres y 42% mujeres. En

las actividades no bien especificadas, el mayor porcentaje correspondió a

quienes tenían de 15 a 34 años, el 55%, de los que 49% hombres y el 10%

mujeres.

Las mayores ocupaciones de la mujer continúan siendo los servicios

y la industria. De 1940 a 1952 tuvo lugar una disminución de su contribu

ción en servicios, cercana al 2%, compensada por una mayor incorpora
ción a la industria, también de un 3% en dicho período. La tabla siguiente
presenta las variaciones de la intervención de la mujer en las actividades

económicas en un lapso de 22 años, de 1930 a 1952:

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES

ECONÓMICAMENTE ACTIVAS (%)

Rama de actividad CENSOS

1930 1940 1952

TOTALES

Servicios

Industria

Comercio

Agricultura
Otras actividades

100,0

53,2

26,6

7,9

9,7

2,6

100,0

56,8

22,0

8,6

9,4

3,2

100,0

54,1

25,2

10,4

7,8

2,5

La tabla demuestra que en el decenio 1930-40, crece la incorporación

de la mujer a los servicios a expensas de la industria, que disminuye en

cerca de un 5%, lo mismo que de la agricultura. En 1952 se advierte una

recuperación en las actividades femeninas en servicios e industrias hacia

las condiciones de 1930. Entre 1940 y 1952 las ocupaciones crecientes de la

mujer son el comercio y la industria y la decreciente continúa siendo la

agricultura .
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ACTIVOS EN ALGUNAS INDUSTRIAS IMPORTANTES POR SEXO V EDAD

CUADRO N.° 25

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO

En carbón, cobrs, salitre y yodo, industrias alimenticias y de bebidas y comercio por mayor y menor

Cobre

Salitre

y yodo

Industrias

Alimenti- De bebi

das das

Comercio

Por mayor Por menor

Todos los grupos

12

13

14

15-19

20-24

25-29
30-34

35-39
40-44

45-49

50 - 54

55-59

60-64

65-69
70 - 74

75 y más años

Ignorados

Todos los grupos

12
13

14

15-19

20 - 24

25-29

30 - 34

35 - 39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64
65-69

70-74

75 y más años . . .

Ignorados

Todos los grupos

12

13

14

15-19
20 - 24

25 - 29

30-34

35-39 *. ..

40 - 44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 - 69

70-74

7b y más años

Ignorados

22 509

1

9

33
1 581
4 250

3 598

2 842

2 800

2 217
1 592

1 318

1 029

599

319

150

120

51

30 091

12
23

6]

1 972

5 659
4 985
4 033

3 674

2 902

2 215

1 770

1 115

789

479

190
92

120

38

196

131
86

80

49

44

30

5

11

27 078

5

12

39

1 524

4 894

4 254

3 156
2 850

2 639

2 23(

1 994
1 362

1 050

619

271

108
85

29 406

12

19

5-

1 934

5 463

4 854

3 947

■'■ 614

2 853

2 171

1 740

1 lili

778

473

189

92

119

HOMBRES

12

37

1 438
4 575

4 0S7
3 033

2 752

2 5»
2 192

1 965

1 346

1 035

611
267

103

81

MUJERES

2

86

319

187

103

98

53

44

29

16

15
8

4

5

4

45 620

60

125
321

5 763

7 613

5 953

5 285

5 270

4 497

3 424

2 85e

1 775

1 292

705

356

234

91

37 752

51

9f

229
4 179

5 996

5 049

4 575

4 487

3 912

2 938

2 446

1 520

1 096

595

302

199

82

29
92

1 584

1 617
904

710

783

585

48(J

410

255

196

110

54

35

'.'■

6 657

3

8

30

582

1 013

983

873

856

701

491

427

239

221

115
66

34

15

28

491

871
865

777

71-4

631
428

393

221

2112

110
65

32

13

14 788

5

11

23

905

2 543

2 189

1 909

1 772

1 474

1 253

1 071

679

459

262

140

51

42

11

21
720

1 952

1 757

1 607

1 541

1 291

1 164

1 015

645
438

251

133
44

3 1

;» 2

91 185

142 591

118 432

91- 302
92 231

70 18'
63 89

34 br

15 34

19 21

5 11

7. 7

2 E

La investigación sobre la población activa en algunas de las indus

trias más importantes de la economía aparece en el Cuadro N? 25. En él se

suministran los datos referentes al cobre, al salitre y yodo, al carbón, a las

industrias alimenticias y de bebidas y al comercio por mayor y menor. La

información incluye la población masculina y femenina, conjuntamente
con su discriminación por grupos de edad.

La proporción de las industrias mineras representadas en el Cuadro

sobre el total de su respectiva rama económica fue la siguiente:
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% SOBRE EL TOTAL DE MINERÍA

Rama de actividad

Total Hombres Mujeres

TOTAL . . .

Salitre y Yodo

Otras

100,0

29,7

26,7

22,2

21,4

97,7

29,0

25,7

21,8

21,2

2,3

0,7

1,0

0,4

0,2

Las industrias alimenticias señalaron un índice del 11,2% de las in

dustrias manufactureras y las de bebidas un 1,6% de las mismas. En

cuanto al comercio, los porcentajes sobre su total fueron los siguientes:

% SOBRE EL TOTAL DE COMERCIO

Comercio

Total Hombres Mujeres

TOTAL

Por Mayor

Por Menor

Otras Actividades Comercia

les

100,0

6,7

75,6

17,7

74,9

5,7

55,3

13,9

25,1

1,0

20,3

3,8

En las ramas económicas que aparecen en el Cuadro la incorpora

ción de la mujer se hace notoria en el comercio al por menor, en la indus

tria alimenticia, en el comercio al por mayor y en la industria de bebidas,

en su orden, siendo mínima en las ramas mineras. La tabla que expresa

estas proporciones es la siguiente:

% SOBRE EL TOTAL DE CADA INDUSTRIA

Rama de actividad

Total Hombres Mujeres

Minería

Cobre

Salitre y Yodo

Carbón

Industrias Manufactureras

Alimenticias

De Bebidas

Comercio

Por Mayor

Por Menor

100

100

100

100

100

100

100

97,7

96,4

98,4

82,8

88,7

85,4

73,1

2,3

3,6

1,6

17,2

11,3

14,6

26,9
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Con respecto a la edad, las incidencias mayores aparecidas en el

Cuadro son las siguientes:

Las edades predominantes en las actividades mineras del cobre son

las de los 20 a los 29 años, el 35,4% . Después de los 30 años empieza a des

cender la representación por edades en esta industria.

En el salitre y yodo el proceso es igual: 33,8% del personal activo se

encuentra entre los 20 y los 29 años y a partir de los 30 se inicia el descenso.

También en la industria del carbón el mayor grupo de personas ac

tivas está entre los 20 y los 29 años, el 34,9%. Lo mismo que en el cobre y

salitre, el índice pasa del 10% en las edades de 30 a 34 años y en las de 35

a 39 años, y a partir de los 40 la representación se hace escasa, en progre

sión descendente.

La mayoría del personal en las industrias alimenticias está en las

edades de los 15 a los 44 años, el 75,4%, de los cuales 61,9% son hombres y

el 13,5% mujeres.

En la industria de bebidas, el personal de 20 a 44 años es el 66,6%

del total de personas ocupadas en esta actividad. El 58,8% corresponde a

hombres y el 7,8% a mujeres.

En el comercio al por mayor el índice máximo está representado en

las edades de 20 a 44 años, 66,9%, de los que 55,2% hombres y 11,7% mu

jeres.

En el comercio al por menor, el mayor porcentaje corresponde a las

edades de 15 a 44 años, 67,0%, que se distribuye en 48,3% para los hombres

y el 18,7% para las mujeres.
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Cuadro N.° 26.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR PROVINCIAS Y SEXO

n carbón, cobre, salitre y yodo, industrias alimenticias y de bebidas, y comercio por maycr y mencr

Provincias y Sexo

REPÚBLICA .

Hombres..

Mujeres .

Tarapacá .

Hombres...

Mujeres . .

Antofagasta .

Hombres

Mujeres

Atacama .

Hombres...

Mujeres . .

Coquimbo..
Hombres.. . .

Mujeres . . .

Aconcagua
Hombres.. .

Mujeres . . .

Valparaíso .

Hombres

Mujeres

Santiago .

Hombres.. .

Mujeres . .

O'Higgins
Hombres...

Mujeres . .

Colchagua
Hombres... .

Mujeres . .
.

Curicó.. .

Hombres..

Mujeres .

Talca. . .

Hombres..

Mujeres .

Maule . .

Hombres..

Mujeres .

Linares .

Hombres..

Mujeres .

Nuble .

Hombres.

Mujeres

Concepción
Hombres

Mujeres

Arauco.. .

Hombres..

Mujeres

Bío-Bío.

Hombres..

Mujeres .

Malleco .

Hombres..

Mujeres

Cautín

Hombres

Mujeres.

Carbón

22 144

365

1 505

1 444

61

161

153
t

1B3

153
30

16 380

16 155

225

2 918

2 890

28

9

f

1

Cobre

29 406

685

105

104

9 857

9 506

351

7 419

7 263

15-.

2 582

2 557

25

1 262

1 249

13

569

559

10

1 366

1 334

32

6 802

6 706

96

25

2

Salitre

y yodo

26 104

974

7 296

7 052

244

18 745

18 211

534

93

91

2

129

125

175

143

32

496

37f

118

Alimenti
cias

37 752

7 868

1 143

864

279

965

801

164

366

338

28

1 227

95e

269

1 391

906

485

6 989

5 917

1 072

17 464

14 571

2 893

1 896

1 538

308

683

538

145

497

414

83

1 274

1 009

265

181

150

31

647

525

122

894

735

159

3 498

2 793

705

160

124

36

551

82

682

646

36

1 296

I 163

133

De bebi

das

5 902

755

283

260

33

25

8

283

238

45

77

9

819

754

65

2 913

2 506

407

104

98

6

30

28

2

51

4f

5

507

459
48

11

8

3

297

261

36

74

14

341

311

30

2

2

161

149

12

Comercio

Por mayor Por menor

12 624

2 164

204

17?

25

474

427

47

109

104

5

235

211
24

IOS

Q6

13

2 341

1 944

397

8 182

6 791

1 391

110

102

89

7

92

90

2

135

13

62

5^

4

162

152

10

994

863

131

36

34

2

76

72

381

353

2^

(Continúa)
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Cuadro N.o 26

(Conclusión)

Carbón Cobre
Salitre

y yodo

Industrias Comercio

Provincias y Sexo

Alimenti

cias

De bebi
das

Por mayor Por menor

Valdivia 412

41]

1

4

3

1

8

8

1

1

829

826

3

5

5

1

1

1

1

1

1

15

14
1

24

8

16

1

1

2

2

1 011

895
116

864

808

56

896

530

316

141

100

41

79

63

16

743

715

23

262

244

18

120

113

54

54

13

11

2

5

61

60

1

347

324

23

189

175
14

176

162
14

44

42

2

44

40

4

86

86

3 354

628

2 622

1 984

638

Mujeres

770

276

424

325

99

Hombres 1 257

317

La distribución territorial de las industrias del cobre, el salitre y yodo,

el carbón, lo mismo que de las alimenticias y de bebidas y el comercio por

mayor y menor se da a conocer en el Cuadro N9 26 .

El 29,7% que corresponde al cobre sobre el total de la minería, es

taba distribuido de la siguiente manera en las provincias donde se explo

taban en 1952 criaderos de este mineral:

Provincias

COBRE

DISTRIBUCIÓN DEL % SOBRE EL TOTAL

DE LA INDUSTRIA MINERA

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Aconcagua

Santiago

O'Higgins
Demás provincias

29,7

9,7

7,3

2,5

1,2

1,3

6,7

1,0

29,0

9,4

7,2

2,5

1,2

1,3

6,6

0,8

0,7

0,3

0,1

0,1

0,2

El salitre y yodo, cuya representación en la industria minera resultó

ser de 26,7%, presentó los siguientes índices, según las provincias en las que

se practica su producción:
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Provincias

SALITRE Y YODO

DISTRIBUCIÓN DEL % SOBRE EL TOTAL

DE LA INDUSTRIA MINERA

Total Hombres Mujeres

Demás provincias

26,7

7,2

18,5

0,1

0,2

0,5

0,2

25,7

7,0

18,0

0,1

0,1

0,4

0,1

1,0

0,2

0,5

0,1

0,1

0,1

El índice de 22 2% que correspondió al carbón en la rama de la mi

nería nacional se discriminó de acuerdo con la siguiente proporción en ca

da una de las provincias que lo producen:

Provincias

CARBÓN

DISTRIBUCIÓN DEL % SOBRE EL TOTAL

DE LA INDUSTRIA MINERA

Total Hombres Mujeres

Demás provincias

•

22,2

1,5

16,2

2,9

0,8

0,8

21,8

1,4

15,9

2,9

0,8

0,8

0,4

0,1

0,3

Del porcentaje de las industrias alimenticias sobre el total de las

industrias manufactureras (11,2%), las provincias tenían los índices que

se expresan a continuación:
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Provincias

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

DISTRIBUCIÓN DEL % SOBRE EL TOTAL

DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Coquimbo

Aconcagua

Santiago

O'Higgins

Talca

Concepción

Cautín

Valdivia

Demás provincias

11,2

0,3

0,3

0,3

1,7

4,3

0,5

0,3

0,9

0,3

0,2

2,1

9,2

0,2

0,2

0,2

1,4

3,6

0,4

0,2

0,7

0,3

0,2

1,8

2,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,7

0,1

0,1

0,2

0,3

En la industria de bebidas, el índice de 1,6% sobre el total de las in

dustrias manufactureras con que figuró se distribuía por provincias de la

siguiente manera:

Provincias

INDUSTRIAS DE BEBIDAS

DISTRD3UCION DEL % SOBRE EL TOTAL

DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Valparaíso ...

Talca

Demás provincias

1,6

0,2

0,7

0,1

0,6

1,4

0,2

0,6

0,1

0,5

0,2

0,1

0,1

Los porcentajes de la rama del Comercio que correspondían a co

mercio por mayor (6,7%) y comercio por menor (75,6%), tuvieron la si

guiente representación por provincias:
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Provincias

COMERCIO POR MAYOR

DISTRIBUCIÓN DEL % SOBRE EL TOTAL

DE COMERCIO

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA ....

Antofagasta

Valparaíso

Santiago

Concepción
Demás provincias

6,7

0,2

1,0

3,7

0,4

1,4

5,7

0,2

0,9

3,0

0,3'

1,3

1,0

0,1

0,7

0,1

0,1

Provincias

COMERCIO POR MENOR

DISTRIBUCIÓN DEL % SOBRE EL TOTAL

DE COMERCIO

Total Hombres Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo . .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins . .

Colchagua .

Curicó ... .

Talca ...

Maule ... .

Linares . . .

Nuble

Concepción

Arauco ... .

Bío-Bío . . .

Malleco . . .

Cautín ... .

Valdivia . . .

Osorno ...

Llanquihue

Chiloé ....

Aisén

Magallanes

75,6 55,3

1,3 1,0 0,3

2,0 1,5 0,5

0,8 0,6 0,2

2,7 1,9 0,8

1,5 1,1 0,4

8,1 6,3 1,8

31,0 23,1 7,9

2,5 1,9 0,6

1,2 0,9 0,3

1,0 0,8 0,2

1,9 1,3 0,6

0,6 0,4 0,2

1,4 1,0 0,4

2,3 1,5 0,8

5,2 3,3 1,9

0,6 0,3 0,3

1,0 0,7 0,3

1,3 0,9 0,4

3,4 2,5 0,9

2,1 1,5 0,6

1,1 0,8 0,3

1,2 0,9 0,3

0,5 0,4 0,1

0,2 0,1 0,1

0,7 0,6 0,1

20,3
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La representación de las provincias dentro de cada uno de los ru

bros considerados en el Cuadro N° 26 demostró que en la minería del co

bre correspondió el 32,8% a la de Antofagasta, el 24,7% a la de Atacama, el

22,6% a la de O'Higgins, el 8,6% a la de Coquimbo, el 4,5% a la de Santia

go, el 4,2% a la de Aconcagua y el 1,9% a la de Valparaíso, perteneciendo

el resto (0,7%) a las demás provincias.

En la industria del salitre y yodo, Antofagasta tenía el 69,2%, Tara

pacá e.'. 26,9%, Santiago el 1,8%, Valparaíso el 0,6%; Coquimbo el 0,5% y el

1,0% restante se distribuía en otras provincias.

Concepción tenía el 72,8% de la población activa en la industria del

carbón, Arauco el 13,0%, Tarapacá el 6,7%, Magallanes el 3,7%, Valdivia

el 1,8%,. Santiago el 0,8%, Valparaíso el 0,7% y las demás provincias el

0,5%.

En las industrias alimenticias y de bebidas, estas proporciones arro

jaron los siguientes índices:

PROVINCIAS

% SOBRE EL TOTAL DE INDUSTRIAS

ALIMENTICIAS

Mujeres

% SOBRE EL TOTAL DE INDUSTRIAS

DE BEBIDAS

Total Hombres

100 88,7

0,9 0.8

4,2 3.9

0,5 0,4

4,3 3,6

1,3 1,2

12,3 11,3

43,8 37,6

1,6 1,5

0,4 0,4

0,8 0,7

7,6 6,9

0,2 0,2

4,5 3,9

1,3 1.1

5,1 4.7

0,3 0,3

0,8 0,7

2,4 2,2

3,9 3,6

1,8 1,7

0,8 0,8

0,í 0,2

0,1 0,1

0,5 0,9

Mujeres

REPÚBLICA

Tarapacá

Antofagasta .

Atacama

Coquimbo . .

Aconcagua . .

Valparaíso . .

Santiago ....

O'Higgins .. .

Colchagua . .

Curicó

Talca

Maule

Linares

ÍJuble

Concepción .

Arauco

Bío-Bío

Malleco

Cautín

Valdivia

Csorno

Llanquihue .

Chiloé

Ais:n

Magallanes .

100

2,5

2.1

0,8

2,7

3,0

15,3

38.

4,2

1,5

1,1

2,

0,4

1

2,0

7.6

0,4

1,4

1.5

2,8

2,2

1

2.0

0,3

0,2

1,6

82,8

1,9

1,8

0,7

2,1

2,0

13,0

32,0

'

-3.5

1,2

0,9

2,2

0,3

1,1

1.6

6.1

0,3

1,2

1,4

2,5

2,0

1.1

1,3

0.2

0,2

1,5

17,2

0,6

0,3

0,1

0,6

1,0

2,3

6.3

0,

0,3

0,2

0,6

0,1

0,3

0,4

1,5

0.1

0,2

0,1

0,3

0.2

0.1

0.

0.1

0,1

0.3

0,1

0,7

0,1

1.0

6,2

0,1

0.1

0,7

0,6

0,2

0,4

0,1

0,2

0,3

0.1
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En la rama del Comercio, los índices fueron los siguientes para el co

mercio por mayor y menor:

% SOBRE EL TOTAL DE COMERCIO íyC SOBRE EL TOTAL DE COMERCIO

PO?. MAYOR POR MENOI

Provincias

Total Hombres Mujeres Total Homhres Mujeres

REPÚBLICA 100 85,4 14,6 100 73,1 26,9

Tarapacá 1.4 1.2 0,5 1,7 1,3 0,4
Antofagasta . . 3.2

0.7

2.9
0.7

0.5 26

1.0

1.9

0.8

0.7

Atacama.. 0.2

Coquimbo . 1,6
0.7

1.4
0,6

0.2

0.1

3.6

2,0 1,5

1,0

Aconcagua 0,5
\ alparais:, 15.9

55.3

13.2

45,9

2.7
O 4

10,8
41,0

8.3

30.5

2.5

Santiago 10,5

0.8
0.6

O.f

0,7
0,6

0,6

0,1 3.3
1,6
1,3

2,5
1,3
1.0

0,8
03

Curicó 0,3
laica.. 0.9 0,9 2,5 1,8 0,7
Maule ... 0.2

0,4
1,1
6,7

02

04

1.0

5.8
0,1

0,£

0,8
1,9

3,1
6,8

0,5
1,3
2,1
4.2

0,3
0,6
1.0

2.6
Arauco . .' 0.2 0.2 — 0,8 0,4 0.4

Río-Bío 0,5 0,5 1,1 0,9 0,5
Malleco 0.5 0,5 1,7 1,2 0,5
Cautín 2 6 2.4 0,2 1,5 3,3 1.2

\ ald.via 24 22 0,5 2,8 2.0 0.8

Osorno 1.3 1,2 0.1 1.4 1,1 0.3

Llanquihue 1-2 1.1 0,1 1 6 1,2 0.4

Chiloé 0.3 0,3 — 0.6 0,5 0,1
Aissn 0,3 0,3 — 0,3 0'! 0,1

Magallanes 0,6 0.6 — 0.9 0 7 0,2
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RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR PROVINCIAS

Cuadro N.» 27.

POBLACIÓN DEL PAIS, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR PROVINCIAS

Y SEXO

(Personas de 12 y más años)

TODAS
LAS

RAMAS

Agricul Explota - Indus

tura, sil ción de trias Cons

vicultu minas manu

ra. y cante facture trucción

caza y ras ras

pesca

Electri

cidad,

agua,

gas y

servicios

sanita
rios

Comer
cio

Trans

porte,
almace

naje y

comuni

caciones

Servicios

Activi
dades

no bien

especifi
cadas

REPÚBLICA

Hombres

Mujeres

Tarapacá. . .

Hombres

Mujeres ....

Antofagasta
Hombres ¡ . . .

Mujeres '. . . .

Atacama .

Hombres...

Mujeres . .

Coquimbo
Hombres... .

Mujeres . . .

Aconcagua .

Hombres

Mujeres

Valparaíso
Hombres... .

Mujeres . . .

Santiago . .

Hombres... .

Mujeres . . .

O'Higgins
Hombres. .

Mujeres . .

Colchagua .

Hombres

Mujeres

Curicó.. .

Hombres.'.

Mujeres .

Talca . . .

Hombres..

Mujeres - .

Maule .

Hombres.

Mujeres .

Linares ■

Hombres..

Mujeres .

Nuble .. .

Hambres-

Mujeres .

1 «16 152
539 Hl

38 846

32 299

6 547

72 264

60 9-5

11 279

28 040

22 959

5 031

86 112

66 762

19 350

605 970

42 0S4

5 320

4 637

683

1 744

1 557

187

4 401

4 056

335

30 734

27 3*53

3 371

47 229

37 133

10 096

20 329

19 088

1 241

187 006

136 048

50 953

25 314

23 716

1 593

639 412

461 520

227 892

70 338

66 602

3 735

80 768

65 546

14 722

39 388

37 790

1 598

48 S50

40 027

8 533

30 610

29 391

1 239

31 501

25 449
6 052

17 476

16 912

554

61 498

43 89°

12 600

30 102

28 99S

1 104

23 729

18 735

4 994

13 263

12 596

657

50 884

41 355

9 229

30 274

29 077

1 197

85 587

67 919

17 66H

50 696

48 075

2 620

99 011

2 357

9 208

8 924

234

31 672

30 715

957

10 277

10 079

193

8 636

8 604

82

1

1 862

18

2 292

2 222

70

4 866

4 535

281

7 146

7 035

111

275 863

131 850

4 061

2 5>0

1 431

7 131

4 535
2 593

2 779

1 814

955

5 260

3 623

5 873

3 390

2 483

42 679

29 516

13 163

201 035

136 074

64 951

8 332

5 484

2 848

102 317

101 132

1 185

1 564

1 550

14

3 805

3 749

53

719

713

6

7 283

7 235
48

1 924

1 904

20

10 914

10 763

151

42 935

287

284

3

4 609

2 613

1 996

43

42

1

3 049

1 935

1 054

468

450

8

7 927

4 933

2 944

74

73

1

2 369

1 126

1 243

57

54

3

4 801

2 915

1 886

94

8°

6

8 512

4 850

3 662

20 464

19 732

346

334

12

151

2 935
2 347
538

2 861

2 839

22

1 176

1 165

11

1 039

1 033

6

2 068

2 052

16

1 034

1 024

10

1 972

1 950

12

3 084

3 054

30

366

344
22

104

98

1 829

1 801
28

252

244

2 541

2 428

113

8 508

8 199

309

166 906

55 974

3 706

2 807

899

5 531

4 273

1 253

2 266

1 739

497

7 452

5 572
1 880

3 862

3 001

861

25 413

19 f34

5 579

99 613

75 150

24 483

448

435

13

6 229

4 742

1 487

173

163

10

3 051

2 426

625

158

148
10

2 620

2 009

611

810

784

26

4 970

3 591

1 379

117

112

5

1 410

951

459

175

172

3

3 500

2 476

1 024

326

316

10

5 870

4 103

1 762

89 661

5 606

3 736

3 619

117

6 640

6 355

284

1 895

1 814

81

3 936

3 753

233

1 764

1 651

113

13 602

12 948

654

32 063

29 779

2 284

1 943

1 780

163

1 174

1 031

816

759

57

1 765

1 631

134

475

439

36

1 022

945

77

1 666

1 53

135

478 912

192 757

286 155

8 966

6 180

2 736

12 942

7 339

5 553

4 860

1 958

2 892

14 464

4 751

9 703

9 986

4 873
5 115

55 259

27 444

27 815

200 895

75 936

124 909

11 962

3 772

8 190

6 728

2 262

4 466

5 493

1 830

3 663

9 841

3 120
6 721

3 893

1 447

2 446

7 945

3 003

4 942

13 268

4 072

9 19

(Continúa)
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Cuadro N." 27

(Conclusión)

Concepción
Hombres

Mujeres

Arauco.. .

Hombres..
Mujeres .

Bío-Bío
Hombres..
Mujeres .

Malleco .

Hombres..
Mujeres .

Cautín .

Hombres..
Mujeres .

Valdivia .

Hombres..
Mujeres .

Osorno..

Hombres..
Mujeres .

Llanquihue
Hombres
Mujeres ....

Chiloé

Hombres..

Mujeres .

Aisén . . .

Hombres.
Mujeres

Magallanes
Hombres

Mujeres

TODAS

1.AS

RAMAS

Agricul
tura, sil

vicultu-
ra.

caza

y pesca

Explota
ción de

minas

Indus

trias

manu

facture

ras

Cons

trucción

Electri

cidad,

agua.

gas y

servicios

sanita

rios

Comer

cio

Trans

porte.
almace

naje y

comuni

caciones

Activida

des

no bien

especifi
cadas

143 890
108 035

35 855

23 691

19 670
4 021

45 976

37 463
8 513

51 466

42 276

9 190

117 453

94 187

23 266

80 513

65 851
14 662

44 410

35 205

9 205

47 829

36 9?2

10 84

35 285

22 446

12 839

9 849

8 251

1 59Í:

24 305

20 151
4 154

25 216

23 713

1 503

12 683

12 064

619

27 529

25 864

1 665

27 667

26 572

1 095

65 475

62 284

3 191

36 674

35 402

1 272

21 508

20 608

810

26 606

23 542

3 604

24 958

16 481
8 477

s 317

116
201

5 412

5 365

17 093

16 85

235

3 129

3 09r

31

138

135

3

259

244

15

761

758

3

391

391

2 415

2 389

2f

34 583

25 036

9 547

1 955

1 226

729

4 171

2 847

1 324

6 305

4 55-

1 747

13 979

9 018

4 961

14 917

12 014

2 903

7 073

5 388

1 685

6 147

4 375

1 772

2 716

1 520

I 196

1 009

781

225

3 818

2 965

853

5 760

5 704

56

564

559

5

1 339

1 330

9

I 504

1 486

18

2 645

2 617

28

2 271

2 252

19

1 756

1 741

15

1 498

1 48'

14

768

757

11

559

57,2

1 275

1 262

13

1 135

1 086

49

440

432

209

201
8

449

433

16

298

289
9

234

22f

6

142

138

228

223

5

14 637

9 70

4 930

1 504

155

649

2 748

1 920
Í28

3 224

2 365

859

9 023

6 738

2 285

5 954

4 515

1 439

3 186

2 483

703

3 140

2 442

698

I 186

f99
287

546

434

112

2 219

1 839
380

6 316

5 95:

359

571

539

32

964

901

63

1 604

1 514

90

2 883

2 692

191

3 752

3 637

115

1 355

1 280

75

1 744

1 67'

792

744
48

407

395

12

2 339

2 250

89

34 459

16 013

18 446

2 896

966

1 930

6 857

2 474

4 383

8 337

3 252

5 085

18 315

6 273
12 042

13 162

4 545
8 617

8 295

2 545
5 750

7 556

2 466

5 090

3 945

1 21P
2 727

2 112

1 146

1 146

6 474

3 752

2 722

4 691

3 961

730

292

267

25

1 910

1 678

232

2 478

2 193

285

4 425

3 888

537

2 724

2 439

285

940

796

144

962
828

134

854

765

89

478

406

72

125

106

19

La distribución territorial de la población económicamente activa,
masculina y femenina, según las ramas de la actividad económica, se da a'
conocer en el Cuadro N? 27.

De acuerdo con sus cifras, la incorporación mayor de la mujer a las
actividades económicas era en 1952, relativamente a su población, la co

rrespondiente a la Provincia de Chiloé, donde de cada 1.000 activos se en

contraron 364 mujeres. Le seguía la Provincia de Santiago, con 331 mu

jeres por cada 1.000 personas de su población activa. Dieron también ci
fras apreciables de mujeres dedicadas a ocupaciones económicas: Valparaí
so, 272 por cada 1.000 de sus activos y Concepción, 249. La tabla siguien
te señala la composición por sexo de la población económicamente activa
de las provincias:
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Provincias

DE CADA 1.000 PERSONAS ECONÓMI

CAMENTE ACTIVAS DE LA

PROVINCIA

Total Hombres Mujer

831 169

844 156

819 181

775 225

788 212

728 272

669 331

817 183

824 176

808 192

796 204

790 210

818 182

794 206

751 249

830 170

815 185

821 179

802 198

818 182

793 207

773 227

636 364

838 162

829 - 17!

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . .

Coquimbo .

Aconcagua .

Valparaíso .

Santiago . .

O'Higgins .

Colchagua .

Curicó ... .

Talca ...

Maule ... .

Linares . . .

Nuble

Concepción
Arauco . . .

Bío-Bío . . .

Malleco . . .

Cautín ...

Valdivia . . .

Osorno . . .

Llanquihue
Chiloé ... .

Aisén

Magallanes

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

000

000

000

000

000

1.000

1.000

1.000

En la Provincia de Chiloé se hallaron 707 personas dedicadas a la

agricultura, silvicultura, caza y pesca, de cada 1.000 activos de su pobla

ción. Este coeficiente fue el más alto de la República en dicha rama. Le

siguieron Colchagua, 631 y Bío-Bío, 599. Los mínimos en esta proporción

fueron señalados en las provincias de Antofagasta y Santiago, donde sólo

habían 24 y 102 por 1.000 de sus activos, respectivamente, ocupados en ta

reas agrícolas.

De cada 1 . 000 de sus activos las provincias de Tarapacá, Antofagas

ta y Atacama dieron el mayor coeficiente en minería, 237, 438 y 367 per

sonas, respectivamente.

La Provincia de Santiago dio su mayor coeficiente en las industrias

manufactureras, 292 personas de cada 1.000 de su población activa, que

también fue el máximo coeficiente tíe industrias, no alcanzado por nin

guna otra. En el rubro de servicios, sin embargo, esta provincia tenía

un coeficiente igual al de industrias (292 por 1.000). Ocupaba el se

gundo lugar la provincia de Concepción, que dio su mayor coeficiente en

industrias, 240 por 1.000, seguido de sus servicios, 239 por 1.000. En la de

Valparaíso, los coeficientes mayores se anotaron en industrias, 228, y ser

vicios, 295 por 1.000 de sus activos. En el resto de las provincias, los ma

yores coeficientes dentro de su población activa fueron encontrados en

agricultura.



RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR PROVINCIAS 247

La estructura de la población activa de cada una de las provincias

presentó las siguientes proporciones en las diferentes ramas económicas,

según sexo:

% SOBPE EL TOTAL DK PEPSONAS ACTIVAS DE LA PROVINCIA

AORICULTUP.A, SILVICUL

TURA, CAZA Y PESCA

Explotación de minas

y canteras

Total Mujeres

Industrias

manufactureras

Tarapacá
Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo. .

Aconcagua. .

ValparaísD .

Santiago . . .

O'Higgins .

Colchagua .

Curicó
Talca
Maule
Linares

Nuble

Concepción .

Arauco

Bío-Bío

Malleco

Cautín
Valdid.ia. .

Osorno . . .
.

Llanquihue..
Chiloé

Aisén

Magallanes..

13,7
2,4

15,7
35,7

13,0

13,5
10,2
49,1

63,1

55,5
43,9

55,9

59,8

59,3
17.5

53,5
59,9

53/
55,7

45,6
■1S.4

55.6

70.7

13,9
'22.3

11.9

2.1

14.5

31/

40.4

12,7
9.7

47,1
('0,5

53,7
47.1

53,1

57,5
5 3,2
16.5

50,8
56.3

51,7

51,0

44,0
46.6

19,2
46.7

41,8

22,1

1,8 23,7 23,0 0,7 10,5
(1.3 43,8 42,5 1,3 9,9

1,2 36,7 35.9 0,8 9,9

3,9 10,1 10,0 0,1 10,3

2,6 4,0 4,0 — 12,5
0,8 1.2 1,2 — 22,8
0,6 0,7 0,7

— 29.2

2.0 8.9 8,8 0.1 10,4

2,(' 0.6 0,( — 9,5
1 8 0.1 0,1 — 9,7

1,8 0,8 0,8 — 12.9

2/ 0,3 0.3 — 10.0
2 3 0.1 0 1 — 9 5

3,1 0,1 0,1 — 9.9

1.0 11,9 11.7 0.2 24,0
2,'. 13,2 13,1 0,1 8.3

3.6 — — — 9,1
2,1 0,3 0,3 — 12,2
27, 0,2 0.2 — 11.9

1,6 0,9 0,9 — 18.5
1.8 0,1 0.1 — 15,9
6 4 — — — 12.9

24,0 — — — 7,7
2,1 4,0 4,0 — 10,2
0,2 9,9 9,8 0,1 15,7

6 6

6.3

6,5

6,1
7,2

15,8

19,7
6,9
5.4

6,3

8,1
4 7

é>
5.7

17.4

5,2
6,2
f.f

14Í9
12.1

9,2
4.3

7.9

12,2

PROVINCIAS

Construcción

Total Hombres Mujeres

Electricidad, aoua, cas

y servicios sanitarios

Tola! Hombres Mujeres

0,9 0,9
0.5 0,5 —

0.4 »,4 —

2.1 2.1 —

0.5 0.5 —

1,4 1.3 0.1

1,2 1,2 —

0.5 0.5 —

0.3 0.3 —

".o 0.5 —

2.9 2.Ü —

0.5 0.5 —

0.5 0.3 —

0.4 0,4 —

oa 0,8
0.4 0,1 —

0,9 0.9 —

0.4 0,4 —

0.4 0.1 —

0.4 0.1 —

0,5 (>.:> —

0.3 0.3 —

0.1 0,1 —

0,3 (1.3 —

0,9 0.9

Total Hombres Mujeres

Tarapacá . -

Antofagasta
Atacama . .

Coquimbo. .

Aconcagua.
Valparaíso .

Santiago .
.

O'Higgins .

Colchagua .

Curicó

Talca

Maule

Linares
Nuble
Concepción
Arauco

Bío-Bío ....

Malleco... .

Cautín

Valdivia . . .

Osorno

Llanquihue..
Chiloé

Aisén

Magallanes..

4,0 4.0

5,3 5,2
2,5 2,5
8.5 8,4
4.1 4,1

5,9 5,8
6,2 6,1
3,6 3.6
2,4 2.4

3,3 3,3

3,4 3,4
4,1 4,4

3,9 3.9

3.6 3.6
4.0 4,0
2,4 2,4
2,9 2,9
2,9 2,9

2,2 2,2
2? 2,8
4,0 4.0

3,1 3,1

2,2 2,2
5,7 5 6

5,3 5,2

9 5 72
"

<> 5,9
8 1 6,3
8 7 6 5

8,2 6,!
13,1 10,6
1 1.6 10,9

7.8 5.9

6.8 5.0

8.3 6,4
K.l 5.8
5.9 4,0
I..9 4.9

6.9 4.8
10 2 6.7

6,3 3,6
6,0 4,2
6 3 4,6
7 7 5,8
1.4 5,6
V',2 5,6
6 1- 5.1
3 4 2 5

5 5 4,4
9.2 7.6

(Continúa)
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(Conclusión)

Transportes, almacena
je Y COMUNICACIONES

Tarapacá . .

Antofagasta
Atacama . . .

Coquimbo...
Aconcagua. .

Valparaíso .

Santiago . . .

O'Higgins .

Colchagua .

Curicó

Talca

Maule

Linares
Nuble

Concepción .

Arauco

Bío-Bío

Malleco
Cautín

Valdivia . . .

Osorno

Llanquihue..
Chiloé
Aisén

Magallanes..

9,6
9,2
6,8
4,6
3,
7,3
4,6
2,4

2,4
2,6
2.9
2,0
2,1
1,9
4.4

2,4
2,1
3,1
2,5
4,7
3,1
3.6

2,2
4.1

9,6

Hombres Mujeres

9,3

8,8
6,5
4,3

3,5

6,9
4,3
2,2
2,2
2,4
2,
1,

1,9
1,7

4,1
2,3
2,0
2,9
2,3
4,1-

2,9
3,5

2,1
4,0

9,3

0,3
0,4

0,3

0,3

0,2
0,4
0,3

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

0,2
0,3
0,1
0.1

0.2

0,2
0,1
0,2
0,1

0,1

o.l

0,3

Total Hombres Mujeres

23,1 15,9
17.9 10,2
17,3 7,0
16,8 5,5
21,1 10,3
29,6 14,7
29,2 11 0

14,9 4,7
13,1) 4,7
17,4 5,8
|(-,0 5,1
16,4 6,1
16.7 5,9
15,6 4,8
22,9 11,1
12,3 4,1
14,9 5,4
16.2 6,3
16,6 5,3
1(- 3 56

1",7 5,7
15,8 5,2
11,2 3,5
21,4 11.6
2¡¡,(- 15.4

7,2
7.7

10,3
11,3

10,fc
14,r
18,2
10.2
9.2
11.6
10,9
10,3
9.8

10,7
12.8

8,2
9,5
9,9

10,6
10,7
13.0

10,6
7.7

9,8
11,2

Actividades no
bien especificadas

Total Hombres Mujere:

5,0 4,3
3,4 2,9
2,6 2,3
:: 7. 2,8
2.9 2.4'
4,8 3,8
4.2 3,3
2,4 2.0

1,6 1,3
2.6 2,3
4,1 3,7
4,13 4,1
1,7 1,5
2.4 2,1
3.3 2,8
1.2 1,1
4.2 3,6
4,8 4,2
3,8 3,3
3,4 3,0
2,1 1,8
2,1 1,7
25 2,2
4 0 42

0,5 0,4

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

0,4
0,2
0,3
0,4
0,5
0,2
0,3

0,5
0.1

0.6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,4
0,3

0,7
0,1

La representación de las provincias dentro de la población activa

del país dio en la de Santiago los índices mayores en todas las ramas de

las ocupaciones económicas, el 49,3% en industrias manufactureras, el

44,7% en el comercio, el 42% en la construcción, el 42% en los servicios, el

41,6% en electricidad, agua, gas y servicios sanitarios, el 33 ,7% en trans

portes, almacenaje y comunicaciones y el 10,9% en agricultura, Hizo ex

cepción la minería (4,8%) que dio los mayores porcentajes del país en An

tofagasta, Concepción, Atacama y Tarapacá, con el 31,2%, el 16,9% el

10,1% y el 9,1%, en su orden, siendo éstos los índices máximos de la activi

dad minera de la República.
De las personas que ejercían su actividad en la industria manufac

turera del país, la Provincia de Valparaíso ocupaba el segundo lugar, des

pués de la de Santiago, con el 10,4%, seguida de la de Concepción que
contaba con el 8,5% de ellas.

Del total nacional de activos en el rubro de construcción, el segun
do lugar después de la Provincia de Santiago, correspond'a a la de Valpa
raíso, que contaba con el 10,7% de ellos y el tercero a la de Concepción, con
el 5,6% tíe quienes tenían esta actividad en el país.

En electricidad, seguían a la Provincia de Santiago las de Valparaíso,
Coquimbo, Talca y Concepción, con el 12,5%, el 8,9-%, el 8,8% y el

5,5-%, en su orden, sobre el total de esta rama de actividad económica en

el país.
En el comercio, las provincias de Valparaíso y Concepción tenían el

11,4% y el 6,6% del total nacional de esta clase de activos, ocupando el se

gundo y el tercer lugar en el país, después de la de Santiago, la cual tenía

el 33,3% más que Valparaíso y el 38,1% más que Concepción, diferencias

que corresponden a la aglomeración urbana de la ciudad de Santiago.
En transportes, almacenaje y comunicaciones seguían también con

gran diferencia sobre la Provincia de Santiago en segundo, tercero y cuar

to término las de Valparaíso, Antofagasta y Concepción, la primera con

19,4% menos que la de Santiago, o sea, con el 14,3%, la segunda con 26,7%
menos, esto es con el 7,0% y la tercera con el 27,1% menos, lo que quiere
decir que ocupaba el 6,6% de las personas dedicadas a esta actividad en

la República.
En la rama de servicios, las provincias de Valparaíso y Concepción se

guían inmediatamente después de la de Santiago, con 11,5% y 7,2%, mien-
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tras que la de Santiago, como se ha dicho, ocupaba el 42% de las personas

que en el país ejercían esta actividad.

Las demás provincias presentaron en las diferentes ramas de la ac

tividad económica índices inferiores a los mencionados. Con el objeto de

observar su representación se inserta la tabla correspondiente:

% Sobre el total de activos del país en cada rama (1)

Agricul
tura,

Silvicul

tura,

caza y

pesca

Explota
ción de

minas y

cante-

Indus

trias

manu

factu

reras

Cons

trucción

Electric.

agua,

gas y

servi

cios

sanita

rios

Comer

cio

Trans

porte,
alma

cenaje
y comu

nicacio

nes

Servi

cios

Activida

des no

bien es

pecifica
das

0,8
0,7

0,1

9,1
8.1

0,3

1.0

O.t

0,4

1.5
1.5

1,7
l.t

0.1

1,7
1.3

0,4

3,9

3,8
0,1

1,9
1,3
0,6

0,3
0,3

31,2

30,3
0,9

1,7
1.1

0,t

3,8

3,7
0,1

1,8
1.7
0,1

2,5

1,9

0,6

7,0
6.7

0,3

2.7
1,5

1,2

0,7

0,6
0,1

10,1
9,9

0,2

'

0,7
0.5

0,2

0,7
0,7

0,5
0,5

1,0
0.8

0.2

2,0

1,9

0,1

1.0
0,4
0,6

4,7
4,2
0.5

8,6
8.5
0,1

2,2
1,3
0,9

7,1

7,1

8,9

8,8
0,1

3,3

2,5
0,8

4,2
3,9

0,3

3,0

1,0
2,0

3,1
2,9

0,2

1.9
1,9

1,4
0,8

0.6

1,9
1,9

1.2
1.2

1,7

1,3

0,4

1.9
1.8
0,1

2,1

1,0

1,1

3,9
3,7
0.2

2,3
2,2
0,1

10,4

7,2
3,2

10,7

10,6
0,1

12,5
11,9

0,6

11,4
8,9

2,5

14,3
13,6
0,7

11,5
5,7

5.8

10,9
10,3

0.6

4,8

4.5

0.3

49,3

33,4
15,9

42,0

41,4
0,6

41,6
40,1
1,5

44,7

33.7
11,0

33,7

31,3

2,4

42,0

15,9

26,1

6,1

5,9
0,2

7,C

6,9
0,1

2,0
1,3

0,7

2,8
2.8

2,2
2,1

0.1

2,8

2,1

0,7

2,0
1,8

0,2

2,5
0,8
1,7

4,7
4,5

0,2

0,3

0,3
1,1
0,6

0,5

1,1

1.1

0,8
O.t

1,4
1,1

0,3

1,2
1,1
0,1

1.4

0,5
0,9

2.7
2.6
0,1 E

0,8

0,5
0,3

1,0

1.0

0,8
0,8

1,2

0,9

0.3

0,9

O.t

0,1

1.2
0,4
0,8

4,6
4,4

0,2

0,5
0.5

1,9
1,2
0,7

2,0

2,0

8,8

8,7
0,1

2,2

l.t

0,6

1,9

1,8

0,1

2,1

0,7
1,4

2,0

1,9
0,1

0,1

0,1

0,6

0,3

0,3

1,0

1,0

0,6
O.fc

0,6

0,4

0,2

0,5

0.5

0,8

0.3

0,5

4,7
4.5

0,2

0,1

0,1
1,2
0,7

0,5

1,9

1.9

0,9
0.9

1,6
1,1

0,5

1.1

1.0
0,1

1,7

0,7

1.0

7,8

7,4
0,4

0,1
0,1

2,1

1,2
0,9

3,0
3.0

1,6
l.í

2,7
1,9

0,8

1,7
l.t.

0,1

2,8
0,9

1,9

3,9
3,7

0,2

16,9
16,6
0,3

8,5

6,1
2,4

5,6
5.5

0,1

5,5
5,3

0,2

6,6
4,4

2,2

6,6
6,2
0.4

7,2
3,3

3,9

2,0
1.9

0.1

3,1

3,1
0,5

0.3

0.2

0,6
o.t

0,5
0.5

0,7

0,4

0,3

0,6

0.6
0,6

0.2
0.4

4,2
4,0

0,2

1,0

0,7

0,3

1.3

1.3

2,2
2,2

1,3

0,9

0,4

1,0
0.9

0,1

1,4
0.5

0.9

4,3
4,1

0,2

0,1

0.1
1,5
1.1

0.4

1,5
1.5

1,0

1.0
1,4
1.0

0,4

1,7

1,6

0.1

1,7
0.6

1.1

10,1

9,6

0,5

0,3

0.3
.'',4
2.2

1,2

2,6
2.6

2,2
2.1

0,1

4,0
3.0
1.0

3,0
2 8

o',2

3,8
1.3

2.5

r'i) Cuando la suma de los porcentajes de las provincias no alcanza al total de la República
cifra absoluta, en el caso de las mujeres, no tiene representación por ser muy pequeña.

(Continua)

se debe a que la
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(Conclusión)

% SOBiiE EL TOTAL DE ACTIVOS DEL PATS EN CADA RAMA

PROVINCIAS

Y

SEXO

Agricul
tura,

Silvicul

tura,
caza y

pesca

Explota
ción de

minas y

canteras

indus

trias

manu

facture

ras

Cons

trucción

Electric.,
agua,

gas y

servicios

sanita

rios

Comer

cio

Trans

porte.
almace

naje y

comuni

caciones

Servicios

Activida

des no

bien es

pecifica
das

5,7
5.5

0,2

3,3
3,2

0,1

4,1
3,6
0,5

3,9

2.5

1.4

0,7

0,7

0,8

O.f

0,7

0,7

0,4
0,4

2,4
2.4

3,6

2,9
0,7

1.7

1.3

0,4

1,5
1,1

0,4

0,7

0,4
0,3

0,'
0.2
0,1

0,9

0,7

0,2

2,2

2,2

1,7
1,7

1,5
1,5

0,8

0,8

0,5
0,5

1.'
1,2

1,5
1.4

1.1
1.1

0,7

0,7

0,'
0.2

0,1

0,1

1,1

1,1

2,7
2,1
0,6

1,4

1,1

0,3

1,4

1,1

0,3

0,5
0,4

0,1

0,2
0.2

1,0

0,8
0,2

. 3,9

3,8
0,1

1,4
1.3
0,1

1,8
1.7

0,1

0,8

0,f

0,4
0,4

2,5
2,4

0,1

2,7
0,9

l.f

1,7
0,5

1.2

1.6

0.5

1.1

0,8

0,3

0.5

0,4

0,2

0,2

1.4
O.f

0,6

3,5

3,2
0.3

1.2

1,0
0,2

1.2
1,0

0,2

Chiloé 1.1

1,0
0,1

0,6
0,5
0,1

0,2

0,2
—
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Cuadro N.<> 28.

POBLACIÓN TOTAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,

SEGÚN OCUPACIÓN HABITUAL Y SEXO

Ocupación habitual

(Grupos Principales)

Agricul
tura. Sil

vicultura,

Caza v

Pesca

Explota
ción de

Minas y

Canteras

Indus

trias Ma-

fac ture ras

AMBOS SEXOS

Total

Profesionales, técnicos y trabajadores afines
Gerentes, administradores y funcionarios de catego

ría directiva
Oficinistas y trabajadores afines '. '..'''
vendedores y similares

Agricultores, pescadores, cazadores, madereros y tra-

bajadores afines
Trabajadores en ocupación minera, cantera V afines. .

Irabajadorcs en conducción de medios de transportes
Artesanos, operarios de fábricas y .trabajadores afines.
^trabajadores manuales y jornaleros N. E. O. C. (1)-
Trabajadores de servicios y similares
Otros trabajadores N. E. Ó. C. v ocupaciones no espe

cificadas

92 195

137 616

1 60 621

54 801

608 390

60 044

52 3«5

512 79?
40 119

300 0SP

136 255

648 054

2 633

1 172
4 59f>

860

2 053

14 261

387

4 306

9 394

383

1 152
h 331

30f

60 044

2 423

23 003

1 409

2 901

1 11!

408 713

9 355

20

24

6

495

270

846

5

319

3

6

897

329

395

416

12 710

T°tal 1 616 152

Profesionales, técnicos y trabajadores afines
Gerentes, administradores y funcionarios de categoría

directiva
'

Oficinistas y trabajadores afines
Vendedores y similares

Agricultores, pescadores, cazadores, madereros y tra

bajadores afines

Trabajadores en ocupación minera, cantera y afines.. .

Trabajadores en conducción de medios de transportes
Artesanos, operarios de fábricas y trabajadores afines.
Trabajadores manuales y jornaleros N. E. O. C
Trabajadores de servicios y similares
Otros trabajadores N. K. O. C. y ocupaciones no espe

cificadas

52 019

9^

116

■10

570

59

51

391

35

81

116

605 S70

2 520

1 063

4 257

823

570 271

2 OH

13 710

342

3 341

7 632

99

2

011

173

1 106

5 1111

210

59 606

2 117

7:2 781

i 397

2 635

i 2772

14 634

17 566

4 082

5 791

209 520

2 95r-

4 827

9 201

MUJERES

Total

Profesionales, técnicos y trabajadores afines
Gerentes, administradores y funcionarios de categoría

directiva

Oficinistas y trabajadores afines
Vendedores y similares

Agricultores, pescadores, cazadores, madereros y tra

bajadores afines

Trabajadores en ocupación minera, cantera y afines..

Trabajadores en conducción de medios de transportes
Artesanos, operarios de fábricas y trabajadores afines..

Trabajadores manuales y jornaleros N. E. O. C

Trabajadores de servicios y similares

Otros trabajadores N. K. O. C. y ocupaciones no es

pecificadas

530 141

40 17?

39 216
4 4 521

14 292

3< 119

438

155

118 , 1f

1 ,I)H

218 791

19 676

42 084

113

¡09

37

38 119

42

551

15

9' 5

1 7 2

2 357

210

46

930

Of

21'i

12

131 850

1 071

5 861
6 704

2 764

101'

109 809

137

1 5S9

3 509

(Continúa)

(1) No especificados en otra categoría.
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Cuadro N.° 28 (Conclusión)

POBLACIÓN TOTAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN

OCUPACIÓN HABITUAL Y SEXO

Electri Transpor
cidad tes, Alma Mal

Ocupación habitual Agua, Gas Comercio cenaje y

y Servi Comunica Servicios Definidos

(Grupos Principales) cios

Sanitarios

ciones

AMBOS SEXOS

Total

Profesionales, técnicos y trabajadores afines

Gerentes, administradores y funcionarios de categoría
directiva

Oficinistas y trabajadores afines.-
Vendedores y similares

Agricultores, pescadores, cazadores, madereros y tra

bajadores afines . ■

rabajadores en ocupación minera, cantera y afines. .

Trabajadores en conducción de medios de transportes

Artesanos, operarips de fabricas y trabajadores afines.

Trabajadores manuales y jornaleros N. E. O. C

Trabajadores de servicios y similares

Otros trabajadores N. E. O. C. y ocupaciones no espe
cificadas

20 464

864

211

3 003

107

621

10 581

207
2 211

2 659

89 821
49 111

43 421

3 573

19 055

1 81f.
6 228

4 922

95 274

1 553

2 325

20 313

330

33 285

23 092
9 887

2 420

2 069

478 912

67 20E

15 612

38 916
2 106

2 610

14 200

5 175

271 S61

61 224

77 311

1 071

1 008

11 475

667

740

21 366

356

1 405

39 223

Total

Profesionales, técnicos y trabajadores afines
Gerentes, administradores y funcionarios de categoría

directiva

Oficinistas y trabajadores afines
Vendedores y similares

Agricultores, pescadores, cazadores, madereros y tra

bajadores afines

Trabajadores en ocupación minera, cantera y afines ..

Trabajadores en conducción de medios de transportes

Artesanos, operarios de fábricas y trabajadores afines. .

Trabajadores manuales y jornaleros N. E. O. C

Trabajadores de servicios y similares

Otros trabajadores N. E. O. C. y ocupaciones no es

pecificadas

19 782

817

204

2 549

104

621
10 486

206

2 171

2 624

16S 906

3 357

64 237

35 071

33 214

3 517

16 664

1 764

5 459

3 623

89 668

1 462

2 237

15 787

296

33 142

22 710

9 832

2 277

1 925

192 757

30 450

8 27í

25 117

1 080

2 520

11 263

1 188

57 217

55 644

64 063

815

865

8 103

529

736

19 467

340

1 130

32 078

Total

Profesionales, técnicos y trabajadores afines

Gerentes, administradores y funcionarios de categoría
directiva

Oficinistas y trabajadores afines

Vendedores y similares

Agricultore-s. pescadores, cazadores, madereros y tra

bajadores v afines

Trabajadores en ocupación mineja, cantera y afines. . .

Trabajadores en conducción de medios de transportes

Artesanos, operarios de fábricas y trabajadores afines. -

Trabajadores manuales y jornaleros N. E. O. C

Trabajadores de servicios y similares

Otros trabajadores N. E. O. C. y ocupaciones no espe

cificadas

682

47

55 974

1 576

25 534

14 040

10 207

5'

: 391

52

769

5 606

91

8f

4 526

34

143

382

55

143

286 155

36 75S

7 334

13 799|
1 026

90

2 937

3 9^7

214 644

5 550

13 248

256

143
3 372

138

4

1 899

16
275

El escrutinio de la ocupación habitual de la población económica

mente activa, masculina y femenina, en las diferentes ramas de actividad,

aparece en el Cuadro N? 28.
.

De acuerdo con sus cifras, los trabajadores en la agricultura y sus

afines (silvicultura, pesca y caza) eran el 28% de la población
_

activa del

pais De ellos, el 26% eran hombres y el 2% mujeres. Le seguían en im

portancia los artesanos, obreros de fábricas y otros trabajadores similares,

los que alcanzaron a un 24%, de los que el 18% hombres y el 6% mujeres.

El tercer lugar correspondía a los trabajadores ocupados en servicios ? la

bores afines" de los que fueron escrutados un 14%, con una proporción del
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4% para hombres y del 10% para las mujeres. Los empleados (oficinistas

y trabajadores afines) ocuparon el cuarto lugar, con un índice del 7% (5%

hombres y 2% mujeres). En quinto lugar figuraron los trabajadores de

minería, canteras y afines, con el 3%, del que las mujeres no alcanzaron

porcentaje mencionable. Por último, el sexto lugar fue ocupado por los

trabajadores en conducción de medios de transporte, les que fueron un

poco más del 2%, del que correspondía una mínima representación a mu

jeres. Se empadronaron otras categorías de trabajadores manuales y jor

naleros, no dependientes directamente de las organizaciones de las ramas

específicas de actividad económica, los cuales, junto con aquellos de ocu

paciones mal especificadas, totalizaron un índice del 8% (7% hombres y

1% mujeres). Quienes se dedicaban al comercio (vendedores y similares)

resultaron ser un 3% de los activos del país (2% hombres y 1% mujeres).

Los profesionales, técnicos y trabajadores afines fueron un poco más del

4%, de los que más del 2% hombres y cerca del 2% mujeres. Por último,

quienes ocupaban cargos de gerentes, administradores o funciones de ca

tegoría directiva eran poto más del 6% de lá población activa 'nacional

(más del 4% hombres y cerca del 2% mujeres).

Los Índices anteriores demuestran que la población activa del país
se distribuía en 1952 en los siguientes grandes rubros:

Ocupación habitual

% SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS DEL

PAIS

Total Hombres Mujeres

TOTAL

Personal Directivo

Empleados

Trabajadores

Vendedores y Similares . . .

100,0

10,7

7,5

79,3

2,5

75,0

7,0

5,4

60,7

1,9

25,0

3,7

2,1

18,6

0,6

Como puede observarse, no siempre coincide en el Cuadro N9 28 la

ocupación habitual con la rama de actividad económica. En el "Manual

del Empadronador" se dejó establecido que "si el censado ejerce dos o.

más ocupaciones simultáneamente, deberá anotarse sólo Ti que él conside

re como principal, ya sea porque le produce más renta o porque ocupa la

mayor parte de su tiempo". Teniendo en cuenta en esta forma la decla

ración del empadronado se ha creído oportuno sin embargo, conservar su

información dentro de la rama de actividad en que se le encontró, con el

objeto de poder observar las inter-relaciones entre actividades económicas

que tienen lugar en la práctica, tales como las de minería con agricultura
en la Provincia de Coquimbo, las de agricultura con comercio en la de

Chiloé y otras que se verifican en torno a la industria manufacturera, a la

producción de energía eléctrica, a la construcción, al coriercio y a otras

actividades. El interés que para los estudios económicos reviste esta ínter-

relación nos ha conducido al criterio de no distribuir estas cuotas de po

blación, por pequeñas que sean, dentro de las ramas de actividad econó

micas correlativas a sus declaraciones sobre ocupación habitual, lo que
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conviene advertir para la interpretación correcta del Cuadro N° 28. Hecha

esta aclaración necesaria, los índices en las diferentes ramas de actividad

económica presentaron las siguientes proporciones, en la población mascu

lina y femenina:

Rama de Actividad

% SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS DE

CADA RAMA

Económica

Total Hombres Muj'eres

Agricultura, Silvicultura, ca-

Explotación de minas y can-

Industrias Manufactureras .

Construcción

Electricidad, agua, gas y ser

vicios sanitarios

Comercio

Transportes, Almacenaje y

Comunicaciones

Mal definidos

100

100

100

100

100

100

100

100

100

93,5

97,7

67,7

98,8

98,7

74,9

94,1

40,2

82,9

6,5

2,3

32,3

1,2

3,3

25,1

5,9

59,8

17,1

De acuerdo con los grandes rubros de ocupación habitual, los índi

ces en las diferentes ramas de actividad económica presentaron las si

guientes variaciones:

Ocupación habitual

% Sobre el total de activos del país

Agricultura, silvicultura,
caza y pesca

Mujeres

Explotación de minas ;

canteras

Total Hombres Mujere:

Industrias manufacturera

Total Hombres Mujeres

Total

Personal Directivo

empleados
Trabajadores
Vendedores y similares .

100,0 93,5 6,5 100,0 97,7

o.f 0,6 :i,4 3,2

0,7 0,7 — 6.2 5,3

98,6 92,1 6,5 90,1 89.0
0,1 0.1 o,:í 0.2

12,3

0.2

0,9

11.1
0,1

100,0 67,7

7.3 5,6
5,9 4,3

i- 5,1 5";,8
1.7 1,0

32,3

1.7

1,«

28,3
0,7

Ocupación habitual

% Sobre el total de activos del pms

Construcción

Tota! Homhres Mujeree

ELECTRICIDAD, ETC.

Tota! Hombres Mujere: Total Hombres Mujeres

Total

Personal Directivo. . . .

Empleadas

Trabajadores
Vendedores y ^imilare

100,0 98,8 1,2 100,0 96,7 3,3 100,0 74,9

7,8 7 7 0.1 5,2 5,0 0.2 42.5 30,3
2,5 2,2 0,3 14,7 12.5 2.2 22.0 15.7

89,5 88.7 0,8 79,6 78,7 0,9 16,0 14,0

0,2 0.2 — 0,5 0.5 ~ 19 3 14,9

25,1

12.2

6,3

2,0
4.6

(Continúa)
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(Conclusión)

% SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS DE . PAIS

Ocupación habitual Transporte?, etc. Servicios Mal üfjtnidos

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

100,0

4.0

21.4
7 4.3

0.3

94,1

3,8

16.6
73.4
0.3

5,9

0,2

4,f

0,9

100,0

17.3

8.1

74,2
0,4

40,2

8,2
5.2

2o\6
0,2

59,8

9,1

2.9

47,6

0,2

100,0

2,7
i-i!s
81,6
0,9

82,9

2 7>

ioa

69, í

0,7

17,1

Personal Directivo

Empleados

Trabajadores
Vendedores y simillres. .. .

0.5
4.4

12.0

0.2

El mayor número de profesionales, técnicos y trabajadores afines

fue encontrado en la rama de servicios, que de acuerdo con la Nomencla

tura Nacional de Actividades Económicas, recomendada por el Consejo

Económico y Social de las N. U., incluye servicios gubernamentales, servi

cios prestados al público y a las empresas comerciales, de esparcimiento y

servicios personales. Esta categoría ocupacional tenía el 72,9% de su per

sonal nacional en dicha rama económica; el 10,1% en la industria manu

facturera ;el 5,3l% en la rama de comercio; el 2,9% en agricultura; el 2,6%

en minería; el 1,7% en transportes y el 0,£l% en electricidad, agua, gas y

servicios sanitarios, habiendo sido mal definidos el 1,2% de ellos.

La mayoría de los gerentes, administradores y funcionarios de ca

tegoría directiva se encontró en la rama de comercio (el 65,3%), siguién

dole la industria manufacturera (14,9%), la rama de servicios (el 11,3%)

y la construcción (4,2%). Los mínimos se indicaron en agricultura (0,9%),

minería (0,8%), electricidad, agua, gas y servicios sanitarios (0,2%) y trans

portes (1,7%). Los mal definidos en esta categoría fueron un 0,7%.

Entre los empleados, el porcentaje mayor de su actividad fue indi

cado en el comercio (30,7%), seguido de los servicios, donde se encontró

el 24,2% de ellos. Las industrias manufactureras reunían al 15,1% y los

transportes el 12,6% . Los mínimos en esta categoría se registraron en mi

nería (3,9%), agricultura, silvicultura, caza y pesca (2,9%), electricidad,

agua, gas y servicios sanitarios (1,9%) y construcción (1,6%). Las perso

nas empleadas que quedaron mal definidas alcanzaron a ser un 7,1%.

Los vendedores y similares, que son aquellas personas dedicadas a

la venta de productos, bienes raíces, valores o servicios, les agentes viaje

ros, martilieros, demostradores y solicitantes de pedidos, agentes de pro

paganda y ocupaciones afines, tuvieren lógicamente su representación má

xima en el rubro de "comercio" (79,2%), pero señalaron ur¡ índice aprecia-
ble en industrias manufactureras (12,5%) y en servicios (3,8%). En la

agricultura se empadronó el 1,6% de esta categoría de activos, en minería

un 0,6%, en transportes un 0,6%, en construcción 0,3% y en electricidad,
agua, gas y servicios sanitarios un 0,2%. El 1,2% de los vendedores y simi
lares quedó defectuosamente definido.
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Por la calidad de las labores que realizan los trabajadores de la con

ducción de medios de transporte, su incorporación a las diferentes ramas

de actividad económica es un hecho que el Censo registró en la siguiente

proporción: en los transportes como rama de actividad económica inde

pendiente, el 63,5% de trabajadores; en las industrias manufactureras, el

11,3%; en el comercio, el 6,8%; en los servicios, el 5,0%; en la minería,

el 4,6%; en la agricultura silvicultura, caza y pesca, el 3,9%; en la cons

trucción, el 2,3%; en la electricidad, agua, gas y servicios sanitarios, el

1,2% y en actividades de transporte mal definidas, el 1,4%.

Los artesanos, operarios de fábricas y trabajadores afines se encon

traban en la industria manufacturera en un 62,3%, en la construcción en

un 13,2%, en la minería en un 4,5%, en los transportes, almacenaje y co

municaciones en un 4,5%, en la agricultura, la actividad maderera, la ca

za y pesca en un 2,8%,..en los servicios, eri.im 2,7% y en la rama úe elec

tricidad, _agua, gas y servicios sanitarios en un 2,1%. Los mal definidos de

esta categoría fueron un 4,2%.

Los trabajadores manuales y jornaleros que no quedan especifica

dos en otras categorías, son los no calificados que se ocupan en labores de

muy poco o ningún adiestramiento o experiencia y aquellos que teniendo

experiencia o adiestramiento previos se ocupan en trabajos manuales mis

celáneos, sin que puedan ni aquellos ni éstos catalogarse expresamente en

ninguna rama de actividad determinada . De ellos, el mayor número se ha

lló en la construcción (43,6%) y en los transportes, almacenaje y comuni

caciones (24,6%). En servicios había un 12,9%, en la industria manufac

turera un 8,5%, en el comercio un 4,5%, en la mineria un 3,5%, en la agri

cultura, maderería, caza y pesca un 1,0% y en la producción de energía

eléctrica, agua, gas y servicios sanitarios un 0,5%. Quedaron mal defini

dos un 0,9% de ellos.

Quienes tenían categoría de trabajadores en la ocupación de servi

cios y similares eran en la rama económica de servicios un 90,6%, en la

industria manufacturera un 2,1%, en el comercio un 2,1%, en la agricul

tura un 1,4%, en la minería un 1,0%, en la construcción un 0,8%, en los

transportes un 0,8%, en la electricidad un 0,7% y en ramas mal definidas

un 0,5%.

Los demás trabajadores que no fueron incluidos en las categoiías

anteriores y aquellos cuyas ocupaciones no fueron bien identificadas o re

sultaron mal declaradas, se distribuían en las diferentes ramas de activi

dad económica de la siguiente manera: en servicios, el 44,9%; en agricul

tura, silvicultura, caza y pesca, el 6,9% ; en las industrias manufactureras,

el 9,3%; en el comercio, el 3,6%; en la construcción, el 2,0%; en la mine

ría, el 1,0%; en los transportes, el 1,5% y en electricidad, agua, gas y ser

vicios sanitarios, el 2,0%, resultando el 28,8% de las personas de esta cate

goría mal definidas en cuanto a la rama de actividad económica en que se

ocupaban.
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Según sexo, la población económicamente activa del país se distri

buía de la manera siguiente, de acueido con las ramas de actividad econó

mica:

% SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA

Rama de Actividad

Total Hombres Mujeres

TOTAL

Agricultura, Silvicultura, Ca

za y Pesca

Explotación de minas y can

teras

Industrias Manufactureras .

Construcción

Electricidad, Agua, Gas y

Servicios Sanitarios

Transportes, Almacenaje y

Comunicaciones

Servicios

Mal definidos

100,0

30,1

4,7

19,0

4,8

0,9

10,3

4,4

22,2

3,6

75,0

28,1

4,6

12,9

4,7

0,9

7,7

4,2

8,9

3,0

25,0

2,0

0,1

6,1

0,1

2,6

0,2

13,3

0,6

Como puede observarse, la rama principal de acti/idad económica

continúa siendo la agricultura; los servicios, que ocupan el segundo lugar,

se sitúan en importancia por encima de la industria manufacturera, a la

que corresponde el tercer lugar. El comercio marcha en cuarto lugar, la

construcción en quinto, la minería en sexto, los transportes en séptimo y

la electricidad, agua, gas y servicios sanitarios en último término. Las ra

mas predominantes en el trabajo de la mujer son: la de servicios en pri

mer lugar; industrias, en segundo; comercio, en tercero, y agricultura, en

cuarto.

De acuerdo con la ocupación habitual la proporción de la población

económicamente activa, masculina y femenina, presentó las siguientes va

riaciones:
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Ocupación habitual

% SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN

ACTIVA DEL PAIS

Total Hombres Mujeres

Profesionales, técnicos y

trabajadores afines . .

Gerentes, administradores y

funcionarios de categoría

Oficinistas y trabajadores

Vendedores y similares . . .

Agricultores, pescadores, ca

zadores, madereros y tra

bajadores afines

Trabajadores en ocupación

minera, cantera y afines.

Trabajadores en conducción

de medios de transportes .

Artesanos, operarios de fá

bricas y trabajadores afi-

Trabaj adores manuales y

jornaleros N. E. O. C. .

Trabajadores de servicios y

Otros trabajadores N. E. O

C. y ocupaciones no espe-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

56,4

71,5

72,3

73,9

93,7

99,3

99,1

76,8

88,3

27,1

85,6

i

43,6

Ü8,5

27,7

26,1

6,3

0,7

0,9

23,2

11,7

72,9

14,4

Las mujeres se encontraban en mayoría en la rama de servicios en

las siguientes ocupaciones: trabajadores de servicios y similares (71,6%

mujeres, 19,0% hombres), profesionales, técnicos y trabajadores afines

(39,9% mujeres, 33,0% hombres) y trabajadores manuales (9,9% mujeres,

3,0% hombres), correspondiendo las diferencias sobre la tabla anterior a

las demás ramas económicas.

La segunda rama de ocupación importante para la mujer fue la de

industrias manufactureras, en la categoría de operarios ae fábrica. Dei

23,2% con que aparecen representadas en la tabla anterior tenían el 21,4%.

índice que revela su importancia en comparación con el de los hombres

(40,9%) en la misma categoría y en la misma rama económica.

Otra rama de ocupación importante para la mujer es la del comer

cio, en las categorías de vendedores y similares; gerentes, administradores

y funcionarios de categoría directiva, y oficinistas y trabajadores afines.

En la primera, del 26,1% que les correspondía, según la tabla precedente,

se hallaba el 18,6%; en la segunda contaban con el 18,5% y en la tercera,

con el 8,9% . ......
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Cuadro N." 23.

POBLACIÓN TOTAL ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN OCUPACIÓN HABITUAL Y POSICIÓN

OCUPACIONAL, POR SEXO

(12 años y mas)

Ocupación habitúa Empleado
res

Trabajado
res por

cuenta

propia

Empleados

AMBOS SEXOS

Total 2 155 293

Profesionales, técnicos y trabajadores afines

Gerentes, administradores y funcionarios

de categoría directiva

Oficinistas y trabajadores afines
Vendedores y similares

Agricultores, pescadores, cazadores, made
reros y trabajadores afines

Trabajadores en ocupación minera, cantera

y afines

Trabajadores en conducción de medios de

transportes

Artesanos, operarios de fábrica y trabaja
dores afines

Trabajadores manuales v jornaleros N. E.

O. C

Trabajadores de servicios similares

Otros trabajadores N. E. O. C. y ocupa

ciones nc especificadas

155 293

92 195

137 fil6

160 621
54 SOI

608 390

60 044

52 385

512 798

40 119

300 068

136 256

44 862

2 712

19 074

666

776

15 704

12]

314

3 242

1

65

576

612

466 203

14 845

96 527
4 018
27 173

156 780

2 700

13 718

106 219

1

31

165
827

11 231

417 288

70 735

12 029

148 259

21 565

15 628

564

26 240

27 834

535

36 308

57 591

145 310

3 379

2 821

6 926

3 881

392 768

56 478

11 809

370 895

37 817

229 351

29 185

Total 1 616 152

Profesionales, técnicos y trabajadores afine:

Gerentes, administradores y funcionarios

de categoría directiva .

Oficinistas y trabajadores afines
Vendedores y similares

Agricultores, pescadores, cazadores, made
reros y trabajadores afines

Trabajadores en ocupación minera, cantera

y afines

Trabajadores en conducción de medios de

transportes

Artesanos, operarios de fábrica y trabaja
dores afines

Trabajadores manuales y jornaleros . .

N. O. E. C

Trabajadores de servicios similares

Otros trabajadores N. E. O. C. y ocupacio
nes no especificadas

616 152

52 019

98 400

llfl 100

40 509

570 271

59 606

51 930

394 050

35

81

410

277

116 560

39 477

2 425

16 977

566

547

14 269

120

312

2 719

5P

993

491

26 146

10 530

66 336

3 011

21 205

41 567

2 653

13 608

54 054

661

5 879

6 642

321 462

36 075

10 588

106 261

15 290

15 367

522

26 086

23 625

31

462

93."

55 249

869 579

2 698

2 121

5 953
2 929

376 826

56 143

11 635

310 654

33

42

712

129

24 779

Total

Profesionales, técnicos y trabajadores afines

Gerentes, administradores y funcionarios

de categoría directiva

Oficinistas y trabajadores afines

Vendedores y similares

Agricultores, pescadores, cazadores, made

reros y trabajadores afines

Trabajadores en ocupación minera, cantera

y afines

Trabajadores en conducción de medios de

transportes

Artesanos, operarios de fábrica y traba

jadores afines

Trabajadores manuales y jornalero;
N. E. O. C

Trabajadores de servicios y similare-

Otros trabajadores N. E. Ó. C. v ocupacio

nes no especificadas

539 141

40 176

39

44

14

216

521

292

35 119

438

4 55

118 748

4

218

709

791

19 676

2 097

100

I 435

1

2

523

5=3

121

40 057

4 315

30 191

1 007

5 968

15 213

47

110

52 165

504

25 948

4 5S9

95 826

34 660

1 441

41 998

6 275

261

42

154

4 209

73

4 371

2 342

4

1S7

731

681

700

973

952

. 942

335

174

l 241

105

22:
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De acuerdo con la posición ocupacional (Cuadro N° 29), la pobla
ción activa del país, masculina y femenina, estaba distribuida en 1952 de

la siguiente manera;

Posición ocupacional

% SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS

Total Hombres Mujeres

"

Total .....

Empleadores

Trabajadores por cuenta

propia

Empleados

Obreros

Sin dato

100,0

2,1

21,6

19,4

53,1

3,8

75,0

15,1

14,9

40,3

2,8

25,0

0,2

6,5

4,5

12,8

1,0

Los obreros eran, por tanto, más de la mitad de la población activa

del país, entrando én esta denominación no solamente los operarios de la

industria manufacturera, sino también todos los asalariados de las dife

rentes ramas de actividad económica que tienen condición expresa de tra

bajadores manuales. Le seguían los trabajadores por cuenta propia, con

un índice relativamente elevado del 21,6%, o sea, un poco menos de la mi

tad del porcentaje de obreros. Los empleados ocupaban el tercer término

y los empleadores tan solo llegaron a un 2% .

La cuarta parte de la población activa del país correspondía a mu

jeres y de ellas la mitad se hallaban en la categoría de obreras. El segun

do lugar lo ocupaban las trabajadoras por cuenta propia, el tercero las

empleadas y el índice de empleadoras resultó mínimo (apenas un escaso

0,2%). ,

La investigación sobre la ocupación habitual de esta población de

mostró que los rasgos decisivos eran los siguientes; en la categoría de pro

fesionales, técnicos y trabajadores afines la mayoría figuró como emplea
dos (el 76,7%).

En la de gerentes, administradores y funcionarios de categoría di

rectiva el índice máximo fue el de los trabajadores por cuenta propia

(70,2%).

En los oficinistas y trabajadores afines, a más de los empleados, que
resultaron ser un 92,3%, había un 4,3% de obreros que ejercían este tipo
de funciones.

Los vendedores y similares se hallaban en un 49,6% en la categoría
de trabajadores por cuenta propia y en un 39,3% en la de empleados.

El 64,6% de los agricultores, pescadores, cazadores, madereros y afi

nes figuró en la categoría de obreros, o sea, trabajadores asalariados y un

25,8% trabajaba por su cuenta.
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Entre los mineros, el máximo correspondió a obreros (94,1%), sien

do un 4,5% quienes trabajaban por cuenta propia.

El 50% de los trabajadores en conducción de medios de transporte

lo hacía como empleados, el 26,2% por cuenta propia y el 22,5% como obre

ros.

De los artesanos, operarios de fábrica y trabajadores afines el 72,4%

eran obreros y el 20,7% trabajaban por su cuenta.

Un 94,3% de los trabajadores manuales y jornaleros estaban ocupa

dos como obreros y sólo un 2,9% cumplían estas tareas en forma indepen

diente .

Entre aquellas personas que se ocupaban en funciones de servicio y

sus similares, un 76,3% lo hacía como obreras, un 12,3% como empleadas

y un 10,6% trabajaba por su cuenta.

Por último, los trabajadores cuya rama de actividad económica no

fue bien determinada, lo mismo que su ocupación habitual, pero cuya po

sición ocupacional se conoció, fueron un 42,3% en la categoría de emplea

dos, un 21,4% en la de obreros y un 8,2% en la de trabajadores por su

cuenta. Entre ellos hubo un 27,6 de posición ocupacional ignorada.

La distribución de hombres y mujeres en cada una de las categorías
de la posición ocupacional arrojó los siguientes índices;

Posición ocupacional

% SOBRE EL TOTAL DE CADA

CATEGORÍA

Total Hombres Mujeres >

Empleadores

Trabajadores por cuenta

propia

Empleados
Obreros

Sin dato

100

100

100

100

100

88,0

70,0

77,0

75,9

72,9

12,0

30,0

23,0

24,1

27,1

La posición ocupacional de la población ac'.iva, según sus ocupa

ciones habituales, demostró que entre los empleadores el índice mayor co

rrespondía a gerentes, administradores y funcionarías de categoría direc

tiva (42,6%), señalándose un 35,0% en la categoría de agricultores, pes

cadores, cazadores, madereros y afines. En artesanos y operarios de fábri

ca había un 7,2% de empleadores; en la ocupación de profesionales, téc

nicos y similares un 6,0% y en las de trabajadores de servicios un 3,5%.

Las demás ocupaciones habituales reunían, en conjunto, un 5,7% de em

pleadores.

La representación principal para quienes ejercían actividades por

cuenta propia se halló en los agricultores, pescadores, cazadores, madere

ros y afines (33,7%), seguida de los artesanos, operarios du fábrica y simi

lares (22,8%) y de los gerentes, administradores y funcionarios de cate

goría directiva (20,7%). Los trabajadores de servicios y similares fueron
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en esta categoría un 6,8%, los vendedores y similares un 5,8% y los profe

sionales, técnicos y afines un 3,2%. El resto de ocupaciones agrupó a un

7% de trabajadores por su cuenta.

Entre los empleados, a más de la categoría de oficinistas y trabaja
dores afines, que dio un índice del 35,5%, se registró un 17% ocupados co

mo profesionales, técnicos y trabajadores afines, un 8,7% en calidad de

trabajadores en servicios y similares, un 6,7% en la denominación de ar

tesanos, operarios de fábrica y trabajadores afines, un 6,3% en la de tra

bajadores en conducción de medios de transporte y un 5,2% en la de ven

dedores y similares. Los demás tenían en conjunto un índice del 20,6%.

Según la denominación que se ha dado de ellos, los obreros tenían

su más alta representación en las ocupaciones de agricultores, pescadores.

cazadores, madereros y trabajadores afines (34,3%); artesanos, operarios
ce fábrica y similares (32,5%). y trabajadores de servicios y afines (20%).
Las otras ocupaciones habituales reunieron a un 13,2% de obreros.

Las mujeres tenían sus más altos índices dentro de ¡a población ac

tiva del pais en las ramas siguientes: del 24,1% que les correspondía en la

categoría de obreros, las trabajadoras de servicios y similares contaban con

el 16,3%, las operarías de fábrica con el 5,3% y las dedicadas a la agricul
tura con el 1,4%, siendo el 1,1% restante la suma de las demás ocupacio

nes habituales.

En la categoría de trabajadores por cuenta propia las mujeres eran

el 30% como lo indica la tabla anterior. De este 30%, el 11,2% era de mu

jeres que se ocupaban en artesanía, en funciones fabriles o trabajos afi

nes, el 6,5% eran gerentes administradoras o funcionarías de categoría di

rectiva, el 5,9% trabajaba en servicios y similares, el 3,3% en agricultura.
el 1,3% como vendedoras y similares y el 0,9% en calidad de profesiona

les, técnicas y trabajadores afines. El 1,3% restante era de oficinistas, tra

bajadoras manuales y no bien especificadas.

Las mujeres empleadas eran el 23% de los empleados del país (ver

tabla anterior) y en esta categoría su mayor representación estuvo en la

ocupación de oficinistas y afines, con el 10,0% y en profesionales, técnicas

y afines, con el 8,4%. En el comercio eran el 1,5% de los empleados del

país. El 3,1% restante se distribuía en las demás ocupaciones.

La posición ocupacional de empleadores le dio a las mujeres una

representación del 12% del total de ellos en el país. De este 12% de em

pleadores, el 4,7% lo hacía en su condición de gerentes, administradoras y

funcionarías de categoría directiva, el 3,2% como agricultoras y afines, el

1,3% en los trabajos de servicios y similares, y el 1,2% en ocupaciones ar-

tesanales, fabriles y afines. En calidad de empleadoras habia un 0,6% que

lo hacia como profesionales, técnicas y trabajadoras afines, un 0,5% co

mo vendedoras y similares y un 0,2% como oficinistas. El G,3% de las em

pleadoras quedó mal especificado.
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Cuadro N.° 30

POBLACIÓN ACTIVA, SECUN POSICIÓN OCUPACIONAL Y RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,

POR SEXO

(12 años y más)

POSICIÓN Ocupacional

RAMA ACTIVIDAD

ECONÓMICA
Empleados Obreros Sin dato

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 417 288

22 741

11 960

52 592

7 385

5 581

77 257

43 289

182 603

13 880

321 462

22 151

10 761

41 319

6 966

5 070

56 841

38 259

129 936

10 159

95 826

590

1 199

11 273

419

511

20 416

5 030

52 667

3 721

1145 310

416 230

85 01!

229 402

80 201

14 587

26 536

36 167

231 452

25 721

869 579

397 183

84 112

172 140

79 655

14 440

23 524

35 758

39 565

23 20'>

275 731

19 047

902

57 262

546

147

3 012

409

191 887

?. 519

81 630

35 997

513

4 973

553

104

8 167

641

2 923

27 759

59 488

29 023

381

2 527

518

94

3 041

618

853

22 433

22 142

6 974

132

2 446

35

Electricidad-Agua-Gas

Comercio

Transporte

10

5 126

23

Mal definidos 5 326
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El Cuadro N° 30 presenta la población activa del país, masculina y

femenina, según su posición ocupacional dentro de las ramas de la activi

dad económica.

De acuerdo con sus cifras, el índice mayor de empleadores fué en

contrado en la agricultura (el 36,4% de ellos en el país); le seguía la in

dustria, donde fueron escrutados el 23,9% de ellos; en tercer lugar el co

mercio, con el 21,0%, y en cuarto lugar Jos servicios, que abrigaban al

10,4% del total de empleadores de la República. Los transportes contaban
con el 2,1%, y la construcción, con el 3,2%. De ellos, la minería contaba

con el 1,3% y electricidad, agua, gas y servicios sanitarios con el 0,1%.
Mal definidos en cuanto a la rama de actividad en que ejercían las funcio

nes de empleadores, resultaron el 1,6% de éstos.

El mayor índice de trabajadores por cuenta propia se encontró en

agricultura (el 33,7% del total de ellos en el país). La industria reunía al

23,8%, el comercio al 21,8% y los servicios al 12,3%. Los mínimos corres

pondieron al transporte (3,0%), la construcción (2,7%) y la minería 0,7%.
Un 2,0% de los trabajadores por cuenta propia no fué posible clasificarlos,
según las ramas de actividad económica en que ejercían sus funciones.

En los servicios se empadronó el mayor índice de empleados de la

república, con un 43,8% de ellos. Al comercio correspondió el segundo lu

gar, con eL 18,5%. El tercer lugar fué señalado por la industria, con el

12,6% de ellos; y el cuarto por el transporte (10,4%) . En la agricultura fué

censado el 5,4% de los empleados del país, en la minería el 2,9%, en la

construcción el 1,8% y en electricidad, agua, gas y servicios sanitarios, el
1,3%. No fué posible discriminar la rama de actividad en la cual ejercían

cargo de empleados el 3,3% del total de ellos en el pais.

En la categoría de trabajadores y obreros, la agricultura dio el 36,3%
de ellos en todo el país, los servicios el 20,3%, la industria el 20,0%, la mi
nería el 7,4% la construcción el 7,0%, el transporte el 3,2%, el comercio el

2,3% y la rama de electricidad agua, gas y servicios sanitarios el 1,3%. Mal

definidos resultaron el 2,2%, por no saberse la rama de actividad econó

mica en que trabajaban como obreros.

De cada 100 personas a quienes no fué posible averiguar la posición
ocupacional, 44,1% se hallaron en la agricultura, 10% en el comercio, 6,1%
en la industria, 3,6% en los servicios, 0,8% en el transporte, el 0,7% en la

construcción, el 0,6% en la minería y el 0,1% en electricidad, correspon
diendo el 34% a quienes tampoco pudo señalárseles la rama de actividad.

Los hombres que ejercían categoría de empleadores en el país die

ron su mayor índice en agricultura (el 37,7% de ellos), en industrias el

24.5%, en comercio el 20,9% y en servicios el 8,1%. Los índices mínimos

correspondieron a construcción (3,4%), transporte (2,4%), minería (1,4%)
y electricidad, agua, gas "y servicios sanitarios (0,1%). Mal definidos re

sultaron el 1,5% de ellos.

Entre los hombres que trabajan por cuenta propia, el 43,8% se en

contró en agricultura, el 23,1% en comercio, el 15,7% en la industria, el

5,9% en servicios, el 4,3% en el transporte, el 3,9% en la construcción, y

el 1,0% en minería. No se definió la rama de actividad del 2,3% de ellos.

Los hombres empleados tuvieron su mayor representación en los ser

vicios (el 40,4%), el comercio (17,7%), la industria (12,8%) y el transpor
te (11,9%). En agricultura los empleados alcanzaron a un 6,9%. Los mí

nimos se encontraron en minería (3,3%), construcción (2,2%) y electrici

dad, agua, gas y servicios sanitarios (1,6%). Al 3,2% de ellos no fué po

sible definirles la rama en la cual cumplían tareas de empleados.

Los hombres cuya posición ocupacional era la de trabajadores u

obreros se hallaron en la agricultura en un 45,7%, en la industria en un
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19,7%, en la minería en un 9,7%, en la construcción en un 9,2%, en los ser

vicios en un 4,5%, en el transporte en un 4,1%, en el comercio en un

2,7% y en electricidad, agua, gas y servicios sanitarios en un 1,7%. Mal

definidos alcanzaron a ser un 2,7% de ellos.

De cada 100 hombres a los cuales no les fué registrada conveniente

mente la posición ocupacional, habla 48,8% en agricultura, 5,1% en co

mercio, 4,2% en industria, 1,4% en servicios; 1,0% en transportes; 0,9% en

construcción, 0,6% en minería y 0,2% en electricidad, agua, gas y servicios

sanitarios. Ai 37,8% restante no se le supo ni la posición ocupacional ni la

rama de actividad económica en que trabajaba.
El mayor índice de mujeres empleadoras se empadronó en la agri

cultura (27,4%), los servicios (27,3%), el comercio (21,9%) y la industria

(19,1%). Los mínimos se registraron en construcción (1,2%), minería

(0,7%), transporte (0,5%) y electricidad, agua, gas y servicios sanitarios

(0,1%). Mal definidas resultaron el 1,8% de ellas.

Las mujeres que tenían la categoría de trabajadoras por cuenta pro

pia dieron su mayor índice en la industria (42,7%), los servicios (27,2%),
el comercio (18,7%) y la agricultura (10,0%). Los índices mínimos se ano

taron en minería (0,1%), construcción (0,1%) y transporte (0,1%). No se

ceteminó la rama de actividad al 1,1% de las mujeres que trabajaban por

cuenta propia.
Las mujeres empleadas tenían su mayor representación en servicios

(55,0%), comercio (21,3%) e industria (11,9%). Su índice en transportes
fué del 5,2%, en minería del 1,2%, en agricultura del 0,6%, en electrici

dad, agua, gas y servicios sanitarios del 0,5% y en construcción, del 0,4%.
En ramas de actividad mal definida había el" 3,9% de empleadas.

El mayor índice de mujeres obreras se encontró en los servicios

(69,6%), en la industria (20,8%) y en la agricultura (6,9%). En comercio

(1,1%), en minería (0,3%), en construcción (0,2%), en electricidad, agua;

gas y servicios sanitarios (0,1%) y en transporte (0,1%). En ramas de ac

tividad mal definidas el 1,9%.
De cada 100 mujeres a las cuales no se les determinó la posición ocu

pacional, el 31,5% correspondió a la agricultura, el 23,2% al comercio, el

11,0% a la industria, el 9,3% a los servicios; el 0,6% a la minería, el 0,2%
a la construcción y el 0,1% al transporte. Al 24,1% restante se les anotó

defectuosamente, además de la posición ocupacional, la rama de actividad

económica en que trabajaban.

La distribución de la posición ocupacional dentro de cada rama de

activio.ad económica arrojó los siguientes índices, según sexo:

AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA

Total

%

Posición Ocupacional

Hombres Mujeres

Total

Empleadores

Trabaja por cuenta propia . .

Empleados

100,0

2,5

24,2

3,5

64,2

5,6

93,5

2,3

22,0

3,4

61,3

4,5

6,5

0,2

2,2

0,1

2,9

1,1
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EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

Total

%

Posición Ocupacional

Hombres Mujeres

Total

Trabaja por cuenta propia . .

100,0

0,6

3,3

11,8

83,8

0,5

97,7

0,5

3,2

10,6

83,0

0,4

2,3

0,1

0,1

1,2

0,8

0,1

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Total

%

Posición Ocupacional
Hombres Mujeres

Total

Trabaja por cuenta propia . .

Empleados

100,0

2,6

27,2

12,9

56,1

1,2

i.* ¿

67,7
"*'

2,4

12,5

10,1

42,1

0,6

32,3

0,2

14,7

2,8

14,0

0,6

CONSTRUCCIÓN

Total

%

Posición Ocupacional

Hombres Mujeres

Total

Empleadores

Trabaja por cuenta propia . .

Empleados

100,0

1,4

12,4

7,2

78,5

0,5

98,8

1,3

12,3

6,8

77,9

0,5

1,2

0,1

0,1

0,4

0,6
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ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y SERVICIOS SANITARIOS

Total

%

Posición Ocupacional
Hombres Mujeres

Trabaja por cuenta propia . .

Empleados
Obreros

100,0

0,2

0,7

27,3

71,3

0,5

96,7

0,2

0,6

24,8

70,6

0,5

3,3

0,1

2,5

0,7

COMERCIO

Total

%

Posición Ocupacional
Hombres Mujeres

Total

Trabaja por cuenta propia . .

Empleados
Obreros

100,0

4,2

45,5

34,7

11,9

3,7

74,9

3,7

33,7

25,5

10,6

1,4

25,1

0,5

11,8

9,2

1,3

2,3

TRANSPORTES, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES

Total

%

Posición Ocupacional
Hombres Mujeres

Total

Trabaja por cuenta propia . .

100,0

1,0

14,9

45,4

38,0

0,7

94,1

1,0

14,8

40,2

37,5

0,6

5,9

0,1

5,2

0,5

0,1
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SERVICIOS

Total

%

Posición Ocupacional
Hombres Mujeres

Trabaja por cuenta propia . .

100,0

1,0

12,0

38,1

48,3

0,6

40,2

0,7

4,0

27,1

8,2

0,2
i

59,8

0,3

8,0

11,1

40,1

0,4

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA MAL DEFINIDA

Total

%

Posición Ocupacional
Hombres Mujeres

Total

Empleadores

Trabaja por cuenta propia . .

Empleados

100,0

0,9

12,0

17,9

33,3

35,9

82,9

0,8

10,0

13,1

30,3

29,0

17,1

0,1

2,0

4,8

3,3

6,9



OCUPACIÓN HABITUAL, Y SEXO áft

POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN

OCUPACIÓN HABITUAL

Total

Grupo principal 0-—Profesionales técnicos y

trabajadores afines

Ingenieros y profesionales técnicos afines

Químicos, farmacéuticos y técnicos de laboratorio

Profesores, maestros y científicos n. e. o. c

Abogados, jueces y trabajadores afines
Médicos y profesionales afines

Artistas, escritores, entretenedores y trabajadores
afines

Religiosos y trabajadores caritativos y sociales . .

Otros profesionales y trabajadores afines n. e. o. c.

Grupo principal 1.—Gerentes, administrado

res y funcionarios de categoría directiva ....

Funcionarios directivos de la Administr. Pública

Gerentes, administradores y propietarios de co

mercio por mayor y menor

Otros gerentes, administradores propietarios

Grupo principal 2.
—Oficinistas y trabajado

res afines

Taquígrafos,mecanógrafos y operarios demáquinas
de oficina

Contabilistas, tenedores de libros, cajeros, conta

dores, cobradores

Otros oficinistas y trabajadores afines

Grupo principal 3.—Vendedores similares. .

Vendedores al por mayor y menor y vendedores

ambulantes

Otros vendedores y trabajadores afines

Grupo principal 4.
—Agricultores, pescadores,

cazadores, madereros y trabajadores afines.

Agricultores y ganaderos

Trabajadores agrícolas y jardineros
Pescadores, cazadores y tramperos

Madereros y trabajadores afines

Grupo principal 5.—Trabajadores en ocupa

ción minera, cantera y afines

Trabajadores de minas de carbón y metalíferas...

Trabajadores de canteras, petróleo y minas no

metalíferas

Grupo principal 6.
—Trabajadores en conduc

ción de medios de transportes

Choferes v repartidores
Maquinistas y fogoneros de motores

Otros trabajadores ocupados en la conducción de

transporte

Grupo principal 7-—Artesanos, operarios de

fábrica y trabajadores afines

Mecánicos, artesanos afines en trabajo de metal .

Carpinteros, ebanistas y artesanos afines en tra

bajos de madera

Electricistas, albañiles, pintores, fontaneros y

artesanos afines

Hilanderos, tejedores y trabajadores en ocupacio

nes afines ■

.-

Cortadores, trabajadores de costura de vestir, te

jidos, pieles, cueros

Trabajadores en productos alimenticios

Otros artesanos y trabajadores afines ■

Trabajadores en ocupación mecánica ajena al

proceso de producción
Operarios y jornaleros de fábrica n. e. o. c

Grupo principal 8.—Trabajadores manuales

y jornaleros n. e. o. c

Obreros y jornaleros de construcción

Estibadores, cargadores y otros jornaleros de trans-

Otros trabajadores manuales y jornaleros n. e. o. c.

Grupo principal 9.—Trabajadores de servi

cios y similares
,

Trabajadores del servicio de protección

Trabajadores del servicio doméstico

Barberos, embellecedores y trabajadores sanita

rios no profesionales
Otros trabajadores de servicios

Grupo principal 10.
—Otros trabajadores n. e.

o. c. y ocupaciones no especificadas '

Cuadro N.o 31

OCUPACIÓN HABITUAL Y SEXO

Total Hombres Mujeres

2155 293 1 616 152 539 141

92 195

16 466

4 525

30 908

4 239

20 012

52 019

15 872
3 111

10 485

3 930

8 257

40 176

594

1 414

20 423

309

11 755

7 489
5 864

2 692

6 062

2 363

1 939

1 427

3 501

753

137 616

2 974

98 400

2 009

39 216

9&5

105 457

29 185

73 840

22 551

31 617
6 634

160 621 116 100 44 521

4 418 1 555 2 863

20 647

135 556

15 352

99 193

5 295

36 363

54 801 40 509 14 292

47 156

7 645

33 371

7 138

13 785

507

608 390

190 650

406 225

8 287

3 228

570 271

169 259

389 872
7 988

3 152

38 119

21 391

16 353

299

76

60 044

40 894

59 606
40 691

438

203.

19 150 18 915 235

52 385

44 880

2 292

51 930

44 559

2 248

455

321

44

5 213 5 123 90

512 798

78 143

394 050

77 059

118 748

1 084

54 243 53 745 498

68 126 67 068 1 058

36 439 15 593 20 846

109 805

35 142

10 909

34 959

28 821
10 241

74 846
6 321
668

22 157

97 834

21 509

85 055

648

12 779

40 119

16 883

35 410

16 741

4 709

142

17 285

5 951

17 166

1 503

119

4 448

300 068

33 039

182 241

81 277

27 603

10 911

218 791

5 436

171 330

12 961

71 827

6 537

36 226

6 424

35 601

136 256 116 580 19 676



ÍNDICE



ÍNDICE

Pág.

Introducción 5

RASGOS GEOGRÁFICOS

Descripción del país 7

HISTORIA CENSAL

Reseña de la historia censal del país 11

CUADROS COMPARATIVOS

Cuadro N? 1.— Población del obispado de Santiago, por corregimientos,

estado civil y castas, según el recuento efectuado el año 1779 36

Cuadro N? 2.— Resumen general de la población del obispado de San

tiago, según el censo de 1813 ... 36

Cuadro N? 3.— Población del obispado de Concepción, por castas y sexo,

según el censo de 1812 37.

Cuadro N? 4.— Población total del país desde el censo del año 1835 al

de 1952 38

Cuadro N? 5.— Cuadro comparativo de la población del país, por provin
cias y sexo, desde el censo del año 1865 al de 1952 39

Cuadro N? 6.— Cuadro comparativo de la población del país, por provin

cias, sexo y grupos de edad, según los censos de 1865 y 1875 40

Cuadro N? 7 Cuadro comparativo de la población del país, por grupos

de edad, desde el censo del año 1885 al de 1952 43

Cuadro N? 8.— Densidad de la población del país por provincias, desde

el censo del año 1835 al de 1952 43

Cuadro N? 9.— Población del país por provincias, según áreas urbana y

rural, desde el censo del año 1865 al de 1952 44

Cuadro N? 10.— Población de las ciudades más importantes, desde el

censo del año 1854 al de 1952 45

CENSO DE 1952

Antecedentes del XII Censo General de Población y I de Vivienda 47

CUADROS NACIONALES

Atributos biológicos y distribución geográfica

Cuadro N? 1.— Población total del país por edades y sexo, según áreas

urbana y rural 103

Cuadro N? 2.— Población total del país por provincias y sexo, según

áreas urbana y rural 111



Páe.

Cuadro N? 3.— Población total del país, según provincia de nacimien

to y de residencia (migraciones internas) 119

Cuadro N? 4.— Población, superficie y densidad del país por provincias,
departamentos y comunas 123

Situación legal do la población

Cuadro N° !».— Población de 15 años y más por grupos de edades, según
estado civil y sexo 134

Cuadro N'.' (i.— Población de 15 años y más, según estado civil, por pro
vincias y sexo 136

Cuadro N1-' 7.— Población total del país, chilenos y extranjeros^por gru

pos de edades y sexo 141

Cuadro N" 8.— Población total del país, chilenos y extranjeros, por pro-
\ incias y sexo 144

Cuadro N° 9.— Población total, según lugar de nacimiento y provincia
lie residencia, por sexo 149

Características educacionales

Cuadro N'.' 10.— Población total del país, alfabeta y analfabeta, por gru

pos de edades y sexo 159

Cuadro N" 11-— Población total del país, alfabeta y analfabeta, por pro

vincias y sexo, según áreas urbana y rural 164

Cuadro N" 12.— Población en asistencia escolar por grupos de edades y

sexo, según clase de instrucción 171

Cuadro N'.' 13.— Población del pais en asistencia escolar por provincias y

sexo, según clase de instrucción ...
...

177

Cuadro N* 14.— Nivel educacional (clase de instrucción) de la población
del país por grupos de edades y sexo 188

Cuadro N? 15.— Nivel educacional (clase de instrucción) de la población
del país por provincias y sexo ..

194

Religión

Cuadro N? 16.— Población total del país, según religión, por grupos de

edades y sexo 198

Cuadro N<? 17.— Población total del país, según religión, por provincias

y sexo
200

Defectos físicos (ciegos y sordomudos)

Cuadro N? 18.— Defectos físicos, por grupos de edades y sexo 203

Cuadro N<? 19.— Defectos físicos, por provincias y sexo 203

Características económicas

Cuadro N? '20.— Población del pais económicamente activa e inactiva por

grupos de edades y sexo, según área3 urbana y rural . . . 205

Cuadro N? 21.— Población del país económicamente activa e inactiva por

provincias y sexo, según áreas urbana y rural 209

Cuadro N" V.'..— Población del país económicamente activa, según cate

gorías, por provincias y sexo
..

... 215

Cuadro N" 23.— Población del país económicamente inactiva, según ca

tegorías, por provincias y sexo 223

Cuadro N" 24. - Población del país, según ramas de actividad econó

mica, por grupos de edades y sexo 229

Cuadro N" 25.- - Población económicamente activa por grupos de edades

y sexo (En' carbón, cobre, salitre y yodo, industrias ali

menticias y de bebidas y comu'cio por mayor y menor) 234



Pág.

Cuadro N? 26— Población económicamente activa por provincias y sexo

(En carbón, cobre, salitre y yodo, industrias alimenticias

y de bebidas y comercio por mayor y menor) 237

Cuadro N? 27.— Población del país, según ramas de actividad económi

ca, por provincias y sexo 244

Cuadro N? 28.— Población total económicamente activa, por ramas de

actividad económica, según ocupación habitual y sexo . . 251

Cuadro N? 29.— Población total económicamente activa, según ocupación

habitual y posición ocupacional, por sexo 259

Cuadro N? 30.— Población activa, según posición ocupacional y rama de

la actividad económica, por sexo 263

Cuadro N? 31.— Población activa, según ocupación habitual, por sexo . . . 269

GRÁFICOS

1.— Carta Etnográfica de Chile a la llegada de los españoles 87

2.— División territorial de la República de Chile, año 1848 89

3.— División administrativa de la República de Chile, por provincias,
año 1895 91

4.— División administrativa de la República de Chile, por provincias,

año 1930 93

5.— División administrativa actual de la República de Chile, por pro

vincias, año 1952
.

95

6.— Ubicación geográfica de los centros poblados, con más de 5.000 ha

bitantes, según Censo de 1952 97

7.— Población por sexo y grupos quinquenales de edad. Censo de 1952 101

8.— Población total del país por sexo y edades íperecuación de tercer

grado) 105

9.— Población total del país por provincias y según áreas urbana y rural 109

10.— Población total del país en urbana y rural 111

11.— Población total del país, por provincias, según áreas urbana y ru

ral.— Censos 1940-1952 117

12.— Densidad de la población del país •. 126

13.— Densidad de la población de los países de Ncrte y Sud América ... 129

14.— Población de Chile a través de sus censos 131

15.— Estado Civil de ~.a población del país por sexo (de 15 y más años) 135

16.— Chilenos y extranjeros en el país, por sexo 142

17.— Alfabetos y analfabetos del pais por áreas urbana y rural, según

grupos de edad y sexo 160

18.— Alfabetos y anailabetos en edad eseolai, scgú.i áreas urbana y rural

(de 7 a 14 años) 161

19.— Nivel educacional de la población del país, por sexo 192

20.— Población económicamente activa e inactiva per grupos de edad y

sexo (de 12 años y más) 206

21.— Población activa, por ramas de actividad económica (1940-1952) .. 230

Reproducción de la Cédula de Empadronamiento del XII Censo

General de Población y I de Vivienda.

Hoja de Control de Empadronamiento.

Reproducción de la "Tarjeta Infantil".



Este primer tomo del XII Censo

General de Población y I de Vivienda

se terminó por el Servicio Nacional

de Estadística y Censos —Departa

mento de Geografía y Censos— en

el mes de Febrero de 1956. Acabóse

de imprimir el lunes 17 de Septiem

bre de 1956 en la Empresa Perio

dística "Gutenberg", calle Gorbea
'

2790 de la ciudad de Santiago de

Chile.



UBICACION GEOGRAFICA 
1) PPOVIMCIA--- -· - - - ---

.1 DIPAJITAMtNTn-----~--

~COMVMA----------,------

6l DISTIUTO _ __________ N.'-----

5) ZONA N.• URBANA O RUR Al. C 

6) LUGAR O LOCALIDAD 
a) NOMBRE ________________ __ 

b) CATEC ORIA - ----------- -
(lndoc~ r <= ~~ C ou dd. Pu•blo . J".L d<> a , Cu~ .. o. run.do, MJ . 

r\l'r:a.J . Cam p~m...., t o. C.J .. t~ h1~ . r..ro A ouht n , $ .o.h l r •r .. 
E: JI '31:>6 n . C :> tn <n <> lio .Juc-• h n tiC ¡ 

e-) f:Al.p·: _ 
d ) I'I SO 1" 

' .'----
IH/ .. 1 () '1 • 

XII CENSO GENERAL DE POBLACION 
l.er CENSO DE VIVIENDA 

24 DE ABRIL DE 1952 
A.t~TF.S DE l.LEN AR F.STA CEDULA, I.EANSE LAS INSTR UCCI ONE...'> DE L A VUE t 'rA 

\)0,\.\CA De ··a·· 
M LN!STE 10 DE ECON0!\11A y COMERCIO 
DIRECCI N GENERAL DE fo:STADISTIC ... 

CF.DL; LA N."- ----- ( :'-' um er:~c:•J6 n corre'-*tivA) 

F AM I LIA R 0 NO F .\ ~fiLI A R ~ 

B IPAORO:-lADOR SR. -------------------

00:\II CILI O : CA LU; ---------- - ~ -"-----

J EFE DE DIST RITO SR. 

B POBLACION 

5 
o .. .. 
i ' 

. 2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

e 

NOMBRES Y APELLIDOS 
P.\Rf:NTFSCO 
0 RELACION 

LC::U.U.t 10111 lec n•fl\.,... y aptnldcs d f-1 Jt.fc dl l:un il:.a ¿Ou t- pAr.,..l <' ~ tc , 

V 41~""•' ll.,lf-• "'1'1" tllo)aron '" t.. vivlcad:a la n odlf d .. ! rcl.W: Ión o vlncY IC 
U :.a W M Atlrill n:1:01"' "nth · 1'1 1 <~1< 

U bmLH·• y C.!d ¿ 
un.t d i' las p<"no
~e<>l'l<;.a lla S <'I'Il" 

A"61dos 1n •1 alru iMtt orden : column.'l &a.~•Mofl 
l•lt d " tllrnilla. upc~. tl•JM IOilC' r O"- , tllj01 nudo• y ~"' 

lln~ili:ls. olro• p;utcna.. empludos dcm~ll it ot y sur iam~ -
liu. prnt10n1s1a1 . .sU ~;,ado t . ~ t.c . 

No clntl t .. n our lo~ H AC IOOS l ntu dt> t;u: Ud~· 1• no
che del ~l eh A orú y la. FALLECIDOS dtspu~ ch. l'rl ia 
r.ara 

Anotf Sl'(l< n t i 
t:u.o : 

Jet~ d oi! tamoli1. 

ai!~~~:.!!t.c:o~~ - l'l nombra da ~M pmon.a. anóUt-• ~~! ..... 1:11 ~~ ~o~~:~:~ 
yo•rn o DAdrr. m a 
dre. <ut¡¡ro uo . o.o

NO DIU: Dl ANOTA.R A Pt:JlSON A 
brlno. pr . m o. a lltr 
¡¡ o d o . P<fnllonbta, 
c;~mplnd.:a dom..,U· 
u. hiJo d• la tm
p~, ete. 

2 

J) CATEGO~IA DE LA VIVIENDA 

0 1 CASA UHU' AMlLl A. R 

C l bl:PI'J\TAMt:HTO O PIEZA Ll1 

0 l Dt:PAftT,\ Ml:HTO Z:ff ,UN t DI· 
rTCIO DE DO>AJITAMt:NTOS 

Q ' Plt:ZA DE COrtVENT1Lt0 

0 ~ RAJfCHO, ft~CA O QtOU 

0 C VIVI!::KDA " CA-LAMPA-

D 1 VIVIJ:NDA PttOV[SOIUA 

Q O CAtiA Di: ftMPOI\AD{' 

e ' HOTEL 

e 10 lt'CSJPI:NCUL O PEI(SlOH 

O 11 INTI:RNADO 

0 11 CONVENTO 

O U HOSPITAL O CLilfiCA 

O le CUARftL 

0 1 ~ CUCEL. O I'I:NJTOIC:lAJUA 

Q 1 ~ CAMP.AMI:t'ITO 

0~--~--~~~.~.~ ... -..-. .. -----------

2) Plt.ZAS PARA HABITACION 

]
3) CAMAS 

NUitliRO 

~ In <:ont• r UIÍC141 , Jla•ll, !JUa,. 

HIJ/11Eno 

sr.xo 

3 

L UG AR m: INSTR UC CJO N t:S'r !I. OO 
CI V IL N!I.C IONA I.ID!I.D NAC I:\1 lENTO RELIGION P .. a l o4u l•• perM>nu d• 1 afto. 

INSTRUCCJON DEFECTOS 
MILITAR FIS ICOS 

¿Cuil t"ll la ~Cu ~o l H ~1 S I <'5 chLLtno . .11 no- ¡ Dónd• ruc:ló la ¿Cu61 " la r•ll-
•d~d ~n a i\01 C~ l~do dw 1l o te . pcnoa• c enwda? gibo d•l ~"•--'o? 

cu mp~o~ ~" ~~~~c!o~ o di ~· 
ho p e· •~ " n ;o po·non• c ea-
c(inS&d ~? u d :¡f 

tün ~~ c:aso: ~:~~n~:n:~~~on •Lt - d es~ ena:~oo ~:r~:n~ 
no r d ;;o un ~ño S . Solluo p rovtncla . 
:anO h -l o ll'l 
m u u c u m - C - C:alolclo CKJf , 

phdOii ' " l:a V - VIu d o 
t ia:ui el'lt~ tor· 

>·m 
>·m 
•-m 
5-m 

4 

A · Matr tmo· 
ni o ~nula - SI " txtranjt ro. 
d o . •note 1• na t \ona ll - SI nactó en el u -

dad que decla re ; tranj uo, d•b• ano-
1-m SL - S~p•ra - ta.- ~~ paia lfl'l qUe 

d o ,l~ tCal · 
ment.e . :r:J.: boliviano, 

O· m 
10-rn SP • Stpara · 

d o de h e -

rila l. 

"Piiii'IOI , 

c-o lombiano, 

fr&ndl, 

lla llano, 

ole • 

6 

Anott 11 que t i 
c~nsado d.cl•r~. 

EJ.: 

Católic a. 

Libre P<fn .. do r , 

Nii'I (Una¡ 

¡S•he la ... -
ce~d• 

·~ T 
4' :W:t'ibll'! 

NO 

~ .... 
el c aso . 

,( 

'¡ 

Y m••· 
Claae de 

ina trucclóo 

P · S I u prl
~rt> . 

S - SI n M· 
C'WldDrt•. 

U - SI .. u ni-

S - :sH'I.Ind•rto 
(Humanld~e), 

ven.i t•rta . E • [$pec ~<o.l . c.rd iundo 
om ..ste ea~o la pro
l•llón, .rt~ u oll -

E - SI u n
p.-~•a l l eo· 
m r r e oll . 

~\~ ... ~~~ O'IU UtU• 

~t..~t" l ¡; • . EJ : ~ : ~o~~~~~~: 
EJ : ~ : ~~~':i'!.~l :a , 

10 

E · Modu, etc. 

1:" c:a ~o n a s • livo, 
anótel• NO . 

11 

EJemplo. : 

Jn tan te rla , 

ArUllerl•, 

Avbci6n , 

M arln•. ' 

12 13 14 

V I :v 1 E N O A 
4) MATERLAJ. PRIDOMINANTE 

:.1 Mt! ROS o T .l&IQUF.I 

CON!ITRU _CCJOtf 

0 1 SOLibA 1 M'IU''O$ d • h
dr i!lo. concreto ;ann;o . 

do. ,bl~n. y ;•ct• :a, 
..doH len4i4o. etc . 

O t SEMISOLIDJL. : T.blqu" 
IM11ro6 Ce lt:lo40.: 1, o&lo 

m.&clenotuull'l'ol:a .. 

O l LJC~RA. : Ta!llqu d (l ' 

q10 incáa. bana l'lftP., 

1~. ckeotcJIO ' D:Uil~ . 

eartanes. dt.). 

EST ADC: Butrto O 1 
negubr 0 2 
Mato el 

bl TltCHOI 

- O 1 DZ PL.IUICKA.I : Zinc , 

ooam., pisurof\o. ILoo · 

D 2 J?l: TEJA.I : ~ 7fÑ3. 
c • meQfo , S.j11.t W 4e 

O 1 DE NATPlA.L LlGnO: 
· 1"-UI.a, ..... ,.. caha 

embo;vyM&,. •~~~•••~ 
1\a...,., ~art.,w: s;, ek .l-

ES'TAl>Ol .. ~ o 1 
a.Q11&u o 2 
MW . Ql 

" ). PU O S 

o 1 MA.DUlA. 

Q 2 BAl.J)OIA~ 
O CIME)'(f1) 

O t LADIP.LO . . 
0 4 Tlt:JUI.A 

CITAZO . 8~ 110 0 t 
B.ttul-.r o 'a 
Mafo o l 

5) ABA!n'ECIMWITO DE AGUA 6) SERVICIO !1.\NIT RIO 

aÍ LA VlVli:Kt\A. llt:CIDE JL,Q'Q'A. PoR , al SISTSXA. bE I:LIXDf . ioM 

I:XI;WOldO Ji-<:UW.ciO 
41nbo 4 oú rwua d tl 

. 1 O .. . DI:'I\ED PtJBLICA. ... · .. . 0 1' ...wtolo ~ic: oo 

1 0 · .... DW: 1'0%0 0 NORiA .. 9_ t 1 O . A ft~ PO~LtCA . .. O 1 

1 0 .... DJ: YUTIEIITE. . ... Q 1 1 O ..... ... A TOlA Y POZO .. o' 
. o' 
. o. 
o' 

-r.' 

4 Q .... DZ: IUO O A.C'J:OUlA ... · .. . 0 4_ 

S Q .... ~1 01'M ;IIOCEDI:NCIA .... 0 t 

b l DISPOft& :0.9 I' A100 DI: TUIA 
., Q LLU VIA CO N: 

AOVA CA.Lrcrn: T nuA , .. . 0 1 

AQOA rntA S.OLAMJ:Jni: .. , tJ 2 

HDRfVN ~nnUj) ~t GANO Q l 

) 0 .: ..... A POZO m:ctto 

' 0 ... ..... A AC!:O.Ul,;\ 

' 0 ..... .A DAJUUl. • 

1 0 • . . · .• • A O'n!.O ''~T!:MA 

l'fOICtrnO . . . O ·1 

b) 11. _CXC:O:ol\.DO t:S Dl! ~0: 

&KCLUSlVO 0[ L A I'A.MtJ,.tA, 0 1 

S:P~O DE 'VAlUU FAM l,A$ .. O t 

CARACTER ISTICAS ECONOMICAS 

!S 

7) ALUMBIU.OO 

O t O'ntO ---------1 

. 8) . al COCINA 

Q 1 EU:,CTJU CA 

·o • _ou 
0 3 CAlUSOK 

0 • Lb!A 

O 1 PROPirr ARlO 

0 1 AlUlZlfD A T AJUO 

O J Ml:JOIU:I\0 

16 

Pus ldO n 
ocupll 
clo na l 

17 

9) TENENCIA 

0 • UIU!"l\UCTUA.JUO 

0 S .Ua -A.IUU:.HDATAJI.IO 

0 1 OCU"PAI'fTt DE tlCCHO 

i 

2 

4 

9 

10 

11 

12 

10) ARRIENDO M ENSUAL (sin mu~blot5o ) $ ___ , 

OBSERVI..CIOtfES: -----------------------'-

b •' •..-.u.---.:;-----~~========1 Un, icar14J 

• ;_ ~!~ e:~ :'":=!' o•~e:~ ~~---------------------------------1 
donf~ ~ d~&.e rnl>t:? 

Anol:: :01 o lfO. 

CONTORNE A LA ~y LOs' DATOS CENtAU:S SOH DE CARACTER t.STRICTA.MEHTE StCJ\ETb Y SERA!f ,UTIUZADOI EXCLU!HVI..~tEN'!E P~A FIMIS ESTAPJSnCOS.. Número d~ Pef'S()naa Empad ron~das: Hombru _______ Mulere,._,_ _______ Torat ------- -., 



REPUBLICA DE CHILE 

OIRECCION GENERAL . DE ESTADISTICA 

XII CENSO ~ -GENERAL · DE f2~k~s<?ION Y 1 ), ERO DE 

!DEFINICIONES BASICAS 
a' A'MILIA CENSAL.-Es e l conjunto_ de pe~S?na.s que la noefK> !lnte

/lor a~ rt.l :a del censo conviVIeron en la m1sma YIVH."nda, e sttn o ':10 Vl!lcu
IJ.,da$ con e l :Je{f' de la FamillD por lazos consang ulnt."Os. matnmomales 

1 0 'J<'f 01~:"empleados aomesucos. pens~eml.Stas, allegados y· otras personus 

~~=n~;~~b~rd~ ¡~5~-~~~S~~ ~~n~~~ .. :~;~~n~~a:;:¡~;sa5e;o ~~~~~uerl~~~r hab~~ 
¡Ju aJJ~ d~s~:~ ~~~~:lutrse como mJcmDros de la fa~11 1a \'cnsal 3QU_e~los pa
trieni<'S u otra¡; pers.q na~ qut> hobltualnwn tc conv1vcn con la ra_m1ha, pero 

r~~~a~~~~~ SóJ~e~t~\.f"c~:o n~~h:u~c~IC:~~- J:'\~~a~0~~~:~!:"~:~ d:u~!~~= 
po1 raz.ón de lraba¡o noctu rno, J?Cro que regrcs:l hab1tua~ntr a au 
~~30~~:-n~~;pl~~sat ~u labor. debe-ra se r cmp~ronada como m1embro d e 

p:~ra~~= ~~ r~~n~~.,~~~·d: 1 ~e~~gl~~ Ycc:;p~~~~ll~C: c:¿~id0:~~~~~~~~~:~il~: 
debt'n se r ronc.id"l ¡¡da! como r:~millas censales Uldepe nd1entes 

Cnda Jarr;¡\i r, c~:nsal será c:npadron;:~da en una cédul.a ap~t r t: O en 

;:~S:a ~~:.~~~;~~~~c:~nn~~~~~a~¡~asudc ¡~e;r~~:ra E~é<Í~~~. usl:~~~~~~aJ~· ~:~ 
' 0'5(;~~PUO ·NeO. r"~~lLI AO .-Es rl oon¡unto de pcr~na s que viven s1n. 
ro~stituir "!anuh;, c:<"n~>al' ~egUn la dchnic1ón ontcr1or , s1 no q ue h!'ct'n 
~ ,d'..J "'" c:c.rr.ún, por razones d(' s:~lud, in~trucción, traba¡o, rt'C~luswn o 
pN c: a ~Jsa~ ,·,.lic!nsas, mJI1t3~S. t!tC IHosn¡talcs. Colc~los, Campame ntos, 

Cilr.cs:~'"~~~~;;;,t~~·~~~~c/;;·~~~·'prcsente ~u<' en estos ~~!ab leclmu~~ 
~~~i~~.~d(n~~~~~n~dm~~ts:~~~~r~;~:.s ~{~;~~~~m~~~~~i.)~e~arg:u:Sia~0··i~ : 
.milaE'~ c~~s~l~:~1 ~a~e~rJe~1:1~t' c~;ad~~!~~a!I;Í5~eilo,.,Cerel_l~ o AdT I· 

~~b~:~r a cr:s ~esn!io~i~G~:\~~~;~~\~~':;~~ea~o:;~~~de r5'~l'~o~eh~~~~ 
des 0 pensionistas son S ó m3s, c:npadrónest> :1 estor; como grupu no fa -

mih~~InCIO.-& entlendl por ed1ficio .~oda. const':Jcclón, cualqu.ier.a 

~c~6~ea P::OO~po~a}~1~8~~o.me~~~~13~e~tfne:J~"~ ~¡~~se i~d~~~~íal~,~~:~~;: 
.cía les, u otros que no sean de V1v ienda. El ·Edificio puede estar por te r· 
!l'J'linarSt' o e-n reparaciÓn d 1 edifl ¡ 
ot 1eneu ~::~!~~i~ t~~nd~n~en~~ ~~~~u~~vi;~~:~~Ot~~:nr~e~. la Vci~ec~~ 
coincide- con el Edifi cio. 
· VJVIENDA.-Para los fines del cen!o se considera Vivlc!lda e l re· 
cinto ha bitado por una "familia censal" o un "grupo 110 familiar ". . 

Puede se r una p ieza o un conju nto de pietas de :<tinadas a h.libit.ac1~ , 
t~ie-mpre que tengan entrad a Inde-pendiente. fac: illeades de cocina prop1a 
0 arnP~rs ~Í~ci\\~1:de~ 1;r~;f~s de cocinar", !e entiende toda ~nstabclbo 
que permita preparar el alimento d (' la 1anuUa dentro del reclnlO .2! su 
Vivienda. . 

LA CEDUL A CENSAL 
E§te ct .... c~· nento coruta de t res secciones: "A", "B" Y. "C". En cada 

una d'e ellas, conforme a las instrucciones que se puntWlln:an más ade· 

!!~t~, ~b~~~ ~~':ef l~a si ;~:r~~~ta¿no t~~oscacso;,r~~~61;:~:C:l a.ii'ruf:td~i 
Empadronador" 

A-UB I CACION GEOGRA~ IC A 

ct~~s ~~:;:¡s1~: ~oi~~~:~v~n~!s ~~~ q~~d~~ C:~~~:,n~~aa~05df;~¡~~~~~ 
lue¡o el Empadronador anotara cuidadosamente los dem ás dnt. s al mi
ciar ei empadronamienl.o de nd~ ·· ram!lia Censal" o "Grupo no .1 am'; 
liar", vivie-nda por viv ienda. dent ro de la "Zona de Empadronamiento . 

B ..... P O 8 L A C 1 O N 
COLUMNA N~ 1 

NOMBRES y APELLllJtjS.-Anr>tt> prim~ro Jos nombres y en se-

~uJt; ~~~s!f.f 1~i~~~e:t~ ~~~ .. d~~n~~d1;.5 ~:;~~~~~-~~cem~0~5~~~Y:¡" }:r~·rd; 
Ja Familia y conti núe en el .sl ¡viente orden, segun los cosos: 
Cónyug& o compañera . Setv1d umbres y sus familiares. 
Hijo~ solteJO!o po1 orden de cd :~<~\ Pt>I ~.Sio nist¡¡s, 
H iJOS casadas y sus esposas e hiJOS, AloJ&dot. 
Padre• del Jefe dl' Familia Allegados. 
Otros parientes 0tros. 
COLUMNA No 2 

PA.RENTE!: (;O O RELAClON .-Anote. ~gün el C:ISO, el pare-ntesco 
0 vinculo quto unf' cad¡, un a de la' person¡¡s censadAs cf' n el J ete de la 

F~i.J ~ 1!~.d~~at:~~;ns~ab ::~~a ~ ic7:. ~~r ~g~t~~ s:~~~ar1~~0~e~~np~!~~c!:'o: 
~1qu e la c¡,usa de 1!1. cc.nv ovencla. como st:'r : empleada doméstLc:a, hi jo 
de la empleada. pe ns1onis.t;., allegado, et<. . 

En u n Giupo no F'am¡llar, como ser Cuartel. C6r~l. Hospital, Asilo, 
Campamento \'te . anOte. en lpgar del paren tesco o vinculo con el Jefe, 
U condición de lo' cP nsado~ dentro de la InstitU ción o agrupación rt"Joo 
~et 1 va , o la rator, dt- su permanencia er. ell~ EJemplos , en el Cuar~l 
sr anot ;u ,: Milita r . en llo ciucel Alc;ude. V¡g¡\3ntt, Rccluido. etc.; en el 
Hospital D1rector. MPdlco. Enf~rmf' ra, Pacien te. e tc 

S1 el nUméro de- lo! miem bros del "Grupo no Familiar" ucedu~se 
dt 1l se \l tilh:ariln l~ nl85 cf!dula~ c:omplemen t.rias como ICO necesan o, 
nwneÍ'ándola~ er. la rmsm• lorrn¡, md1cad¡ pan la "Familia censal". 
COLUMNA N' 3 

SEXO-Anou- H 5• 1:. pe r ~t'lr:.& c:e n ~:a <la e:. HoJT·lJr.- y M si es mujer. 
.COLUMHA. Ir' t . 
: t:OAJ).-Anott> la .-d od Ct cada un& dF la s p~rsonas c~ nsadas en al'l o~ 
cum phdos Parlo los rntonw .. s dr un ,:oi'ICJ. ¡ndiqu e lo~ me!:ot' ' cumolidos. SJ 
h tnt: mt'nos de- un mes, anotr O m ' 

24 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA _ CEDULA 

COLUNJU H9 ~ 
• ESTADO CIVlL.-Anotr S, s~ es soltero: C, ci.Údo; V, Yhu!o; .ft,1na•·, 

trimonio anul3dO judicia lmente; SL, tep&rado legalment.!l· IOh~t~rclado):· 
SP, seoparado de hecho y CM, convi~cia marital 
COLlJMNA N9 6 

CH ~~~!0~t;~~~;~~~~~~a~i~::~~.e!n~~!1~fnrp~c~i~~~'a~~~ 
anote la nac1onalidad que dedar.. • · 
COLUMJtA No 7 

LUCAH DE N ACiMIENTO.-Si la persona censada naci6 en Chile, 
anote l:a provinc13 en que nació. En caso de no saber cuil es le ~rovincio 
a que pertenece el lu,ar del nacimiento, anote el nombre de este lu¡ar. 

Si el censado nactó en el extranjero, anote el nomb~ del p ais. 
COLUMKA N' 8 

RELIGION.-Anot.e la rel igión que e l censado dec:hrre.• Si fie negare 
a dar el dato, el Empadronador no debe insistir}' anotará : "no declaró". 
.COLUIGfA N9 9 

ARALF A.BETISMO.- Anote Sl cuando el censado aepa leer y escrt· 
blr en cwlquier idioma Si solamente sa~ escribir su nombre, consldé
~lo como analfabeto y anote NO. 
COLUMJfA N' 10 
. CLA.at DE INSTR.UCCION.-Sea que la persona centada estf asls

h endo o no actualmente a un establecimiento educacional . • mote e l últi· 
mo e~ que haya aprobldo, conforme a los siguientes e je rnplos : 

3P, para 3~ de Primaria; 2S, para 2<' t.! e Secunda na o Humaníd.ades: 
4U, para 40) de- Umversidad; lE, para 1 ~ Especial. 
COLUMNA No 11 

. ASISTENCIA ESCOLAR..-Si la persona censada de- cu alquier edad 
esta estud iando actualm.:nte- en algún establecimien to ed ucacional ano
~~ ~~:ase de establecimiento usando una de las aiguientes il! tra,, 'se¡ún. 

P . Primario. S : Secundario (Humanidades). U : Universitario. E: Es· 
pec1al. Este rubro E incluye todos Jo' e-stabl t>clmlentos de inst rucción 
ti-cmca, comercial, industria l, etc. Por eso, jun to ron la letra E, anote la 
profesión. arte u oficio que esté estudiando el censado. Ejemplos : E . Me· 
c3nica; E · Comercio; E · Modas. 
te : JO el censado no asiste a mngUn establec1m1ento educactonal, ano. 

COLVMIIA N9 lt ' 
llf81'1lUCCION MILITAR.-Anote el Arma en que el censado indl .. 

:eUe~í.ej~~~~~ M~~¡~~~ e~;.mar . Eie"'!plos: lntanterla: Artillerla; c.,. 
COLUIOU. N' 13 

aadá~~~o~~ '1~~~!fí~ko~a:~~i~~~:~ e~ta1-:ofi~~:a.sanc::~ 
e, para la que padezca de ~Juera tola) ; 7 ~· para la que .ea sordo-mudo. 

C A RAC TERIST ICAS ECONOMICAS 

nas ~al6c~it7.d:u:e~rr~s';!'nd!nE:f!d~~:~~rls~1ic~:":o~Ó:m~~~ 
la población. · 
COLUMNA N9 14 

CATEC?ORIA.Sr;;-Esta colu mna debe Incluir a todos Jos h abitantes. · 
sin ex~pción , de acuerdo con la clasi ficación sigui,.nte: 

TR Trab.a1a ~on re-muneración. en d mero o en espeo:ie. 
SS Familiar que ayud&, sm recibir remuneración, a ·tu miembr~o~ 

de la faryulia e-n su negocio O actividad económica. 
C Cesan te- tn la fecha del Censo, pero que ha ejercido anterior· 

mente cuplquicra act ividad remunerada. 
La hueltca no se considera cesantia. 

BT ~ae-r;::a q~e nunca ha trabajad~ y busca empleo wr pdmt:· 
1 

QH Qut:hacrrfs del hogar sin otra ocupación. 
QHP Duefuos. dk casa u otros miem bros de Ja familia cuya ·acnvi- , 

dad prmc1pa J t'S el cuidado de l hoga r, pero que, además, se 
~!~;dnar~~~n6nHcamt:nte media"!} tC .a ejecución de trabajos.• 

E EStudiante, qu1tn cons ..dera el e$\udiro t:omo su actividad ex· 
cluSJva • 

EP Estudiante que se ayuda con u n trabaJo secul)dario. La p er
f1na cuya actividad princ ipal es el estud io pero que ejerce 
&dtm_h, una artividad ad icional rcmuner3da. • 

~!~'~s~:Pa~~~. ~;~ee~~~r~i~.~~~~e a~~:vfJ~u;~~~~~~~!. eJe-
J ubilAdo o Pt:n~ 10nado. quien ·ha ejereido aet1vldades remu· 
nt~~~Ó~' ~e-:o que ya no las eje rce y rec1be en cambio un &. 

JV rnvi.hdo o recluido, q uien esta ¡~ncapacitado lfl8ra ejercer 11· 
b.rtlm:Ott' Una actividad p1od'-'ctiva, ya sea por su estado ff. 
!i~~~c~1j:dlj~¡~~!S ~!c~u~~oos71igioso (clausura ), O por ·Ciisposl·: 

O Otros, uocluyt' a. todas 1~s demils personas ina ctivas que, vi
vu:ndo denlro de- la fam1h a c~nsal, no ejercen una ocupación~ 
y, en gel_l t ral, p11ra todas aqu<!113s pe rsonas que- no pueda.D· 
ser c las¡ f¡cad.:u en los grupos ante r iores. 

NOTA.-La.$ colunínas 15, 18 y l'l , t>St6n..d4;!stinadas únicamente Pft l lll' 
aque-llas oersona.s que- en la clas.dJcaci6n <~ n t.e rior pert.ene~n a las. '•i~ 
¡ u1en1es ntegonaa· • 

TR 'rnoba)ador. re-m unerado 
~ F':.mi11a r SJÓ ·sue ldo. · 
e Ce~ante. 

Q~~ ~~~~~~~! ~,.~1t: h~g~y~ a~~~~~se~~~::,~aSecunda rio. 
COL UMJIA lrP 15 ·:· · 

OCO'P~C10M HABr:rtJAL.- En esta ~plumna deber3 anotarse e" 

~~~·d:'J;:r:r~"c:mU:~~;~c~¿~ci~~fu~~~~s~~~~a01R:~:1~r!~ea 1:je~~;sd~~ 
~e::d:~U~d~¿~~:~ .. c¡;:r~nte, d~.: be unotarse la ocupación_ que ... ¡ 

. ' 

·. ·":" ·Deben evitarse los t4nnillol vaaos y 1enhte01. lA fHPUtSla corree. 
·ta debe preciar elaramante la dale de trallfl io aue eJ C!t'DMdo esti efec-
tuando. · 

Los núembrot de 1.u J'ueorZu Annodas -Ejtrcito, Aru\adl, A.t.· 
c:ión- anotarúl ''llllltar", cualquiera qu~ sea su grado. 

En el caso de la persona ct'Sante, debe tomarse como ocuPKión ha· 
'bitual la tUtima detempeñada. · 
COLUMNA. Jff 11 . 

RAMA DE LA. ACTIVJDAD ECONOMlCA...-Es de HPt'ciaJ impor· 
tanda d eJemtinar la rama de 13 act ividad económica o la claloe de 
la industria. comereio, taller, oficina, e tc., donde e l censado dnempefta 
su oci.!'P8clón·· o trabajo habituaL Las dedaradones generales o va¡u no 

' ~: ~ta~~es~sc~;:'~~~i:f:c~ t¡:;.J~~~i~\~~. de nombres o ratones socia· 
~ Cua~o en una misma Empresa se desarrollan dos o más icUvida~ 

d es, anote en esta columna la actividad principal 
En los casos de e¡;npleados públic:oa, se anotará el nombre 4e la re. 

.partición donde- presten sus servleiot. 
Tratándose de mili tarea, se anota rá simplemente "Fuerzu Armodu". 
Para Jo1 empleada. doméatie<M q ue traN,Jan en tu casas de IUI pa

•tronei, anote en esta ~alumna : "cus part.leular". 
S1 una peraona trabaja en I'U cua 90r C\lenta de otra penaN o e¡n... 

presa, se anotar6 la actividad econ6mict que correaponde al :.e¡odo de 

.CjoP!r:~.:..e~~~~t ~~~~~tX:':!O:!!.~S::~~r~Tu'-mn~;n u •.. 
CoLVMKA. w• 17 

cion~~~~~~~~d~d~~~~~~~~~=. :~t.!C:~gu\~n~s~i!~nlcO:cWn~ 
EMPLEADOR (ER).-Es la persona natural que, poi cuenta propia 

-tiene. a su cargo la explotación de una empreaa1 negocio o faena de cual
' quier naturaleta o importancia, en que trabaJan empleados u obreros,. 
· cualquiera que sea su nUmero. Esta persona puede ser el único dueño 

o .ser .socio. 
No se consideran como empleados nl obreros a los m1embr01 oe la 

:familia que ayudan a un piTiente en su actividad económica sin recibir 
r emuneración. Tampoco es "empleador" e l J efe de Familia por el mero 
~ho de ocupar empleados domésticos en •u casa particular. 

TRA.BAJAt;>OR POR CUENTA PROPIA {TCP)-Ea aquella peno
·na que trabaJa sola o asociada con otras personas sin depender de nln
IB(m patrón n1 tener empleados ni obreros a su servicio. · 

, EMPLEADO. {EMl.-Es toda persona en cuyo trabajo predomine el 

i!~:~~a~i~e~~uaJ¡:~~e o e~!~~~ ~~ ;~~d~ ~u~~~~~~~~~t~r~l'! 
jurldlco. 

Debe teMne pretente que leyes erpeclrilu dan calidad de EMPLEA· 
no a las personas que desempedan determinados oficios o profesiones 
.tales como: peluqueros, chofere.. etc. ' 

una ~~t=~ ~~~-;,~a~:n~: ~!!~~~·;·':!~~o: j~:ate:e:f::1~ 
en d~~Í~,o~:cá~J~~ :~~~=:.J~rct!{;;. ~~por el a.tema 
de previsión social a que está acogido el ~do. 

EMPLEADO DOMESTICO (ED).-Es \a persona que se dedica en 
fonna continua y para un solo patrón a traba~ propios del servicio del 

1logapa~1~: :f:c~!nd~t~~=-~ ~~:i~:a~a;bi~nc~~~O ·HOGAR a Jos 
Internados, Cole¡10s, Residencia'"·· Pensione• y Hoteles. 

Si una persona se dedica a servicios je hogar para varios patronea. 
se clasificara como "OBRERO" (0) . 

FAMILIAR SIN SUELDO (SS).-Es aquella persona que ayuda a 
· un familiar en •u actividad económica sin. recibir remuneración en dine

ro o en etpede. 

C.-VIVIENDA 
~omó re¡la general -$alvo ind icación ~n contrario- para anotar los 

'~=~~~:d:·~~~~!~!~~ ~cU.~j0~n pXe~~et::uf: :;;t~;~~'fa~b~~: . 
·como regla gener31 , "n una misma columna o bajo el mismo t itulo hay 
" uestiones excluyent1 J entre s1; consecuentemente, se marcar3 con X 
sólo una de las casillas. 

P:.ra e l e mpadronamiento de h• vivletl¡da, ademU d e la de finición 

· :~~~~1S~~:~~~nt~o!~~r~i:~d:u~~!~~i:; ~i~f~ee~t:e:r~~: 
~?:!~.~a~;:. 3a~o;a~~a~~~in:u~~:~: ~~~~~~~~~i~eet~ualqu.icr 
COLUMJfA H9 1 -

CA. TE GORJA DE I,.A VIVIEHD A. 
Cua UaifamiUar es el edificio destbiado a habitación y que está ocu

•pado por una sola FAMILIA CENSAL. 

cum~l:~~~~=~~s~o~1d~·.J:-V~e:~a~~nc~;,~"~o~~~id~i~z:~ui\~~ 
das con posterioridad wr sub-división de un Departamento o de una 
casa. -

O.putunento •a. ~do d• D•partuotatOL-Es el Departamento 
ndependiente dentro de un edificio constru~o y destinado a ser habita

d o por varias ~~millas . 
Pi ... de CoanntUlo.-Es la VIVIENDA que comprende una o más 

,piezas dentro de una construcción que se arrienda ¡:Jqr cuartos, general
mentt: uno por familia, r que tienen servi~os higiénicos comunes. Por 

. lo ¡eneral, esta en ddic1en~s condiciones ~e seguridad e h1glen~. 

Rancho, Ruca. Cho&a.-Construcciones de adobe o materiA l h'!ero, 
,pre-ferentemente Ubicadas en t onas rurales o sub·urbanas. 

Viwienda "C•ll&tDPIN .-con1trucclón de l mater~l de desechos., gene
ralmente lt:v:\nlada por sui propios moraddf.es, formando part.e de po
blac•o nCI en sit ios eriazos, sin urbanización 'ni condiciones higit.nlca.9 dt 
habltabi lid1d 

Vl.W..,... ~-(;(..ns1rucd6n hec:ba para UD tiempo li.mltaao 
pua ser desa rmada posteriormntte (Catit.a de cuidador, etc.} 

Casa d. T•mporada.- Viviendit de cualquie r categorla q ue no se ha· 
b1 \a ptrmanentementc sino sUJo en algunas Cpoc;:o$ dd año (Fmes de se: 
.man•. \'erane~. etcJ 

VIVIENDA 

Vlrlmda Tnnsitorl.a.-1..01 medios de transoorte de cua~qwer due 

~~o:~~ieci~f~an~~o].nti~~a ~~!~tfi~,a c~~:s~aob~=-q~~ 
fam !Uares". (Especükarlo en la linea "OTRA" ! 

ViT' • .tt~.d• ColeetivL-E'l edil icio, casa u otro tipo de alojam}Cato per. 
manente o transitorio del conjunto de personas que constituyen tm "Gru
po no familia r" (hotel. residencial, iate-mado: c ... a~e.l, etc.) 
COL ... MHA N• 2 

PrEZAS PARA HABITACJOIC.-AnoU~ el"nUmero de piHU destina
d as a habUación. No se consideran como U>.•.::- las destinadas ellclusiv• · 
mente .a cocina, baño. llarue borlPO, ¡alpón; etc. 
COLUMRA IC9 3 

tro d~~~v~e~ia.CAMAS.-Anole el nUme-ro de camas que exl..te.n d~

COLUMNA 1ft 4 
MATERIAL PI\EDOMIKANTE • 
a) MlU'QI o Tablques.-Se contiderará el materiAl predom inante en 

la mt.Yo: la de los mLII'os o tabiques de la Vivienda, espedalmente de to. ==" o de los que redben el pno de los teeh05 o de 101 plsot IU• 

De acuft'do eon los rnateriale• predominantes en lo• muro• o taft.. 
~~"· ~~G~~n 3 cate¡orías de construcción: SOLIDA, SEIIISOLI· 

L c:onsidéreran de conttrucdón sólida todos aquelloS muroc relati
dkJ.~b\~:,S~e~hos de ladrillos, concreto a rmado, p iedrP, adobe ten-

Kado~)h:~:s!r:c~na!t::'~~~a~!:-a e~t~~~!~o6 ~~~u:~~~~:~~ 
materla.l (~obe parado, cemento. tablas, etc.) v II)S tabiQues de ladrillos ~ 

. ea pande rct.a. 

tes u~~0o~s~~~n r!i!~f!o.~e t~i:r~~~aq~inac'h~~afaKeh:b~~'!rate~!: 
sechos · (Latas, cartones), etc. ' 

b) Tec:hOL - Se consideran tres tipos de techos SPilú.n el m:aterlal 
usado: PLANCHAS, 'TEJAS y OTROS. 
rrefi!n f~lt~u~q~~.,.P~c:a!t~ induyen los t echos de zinc, cobre, pu:a

En este grupo se anotarán también las terr'aus de materU.l e6lido. 
En el grupo Tejas, se incluir3n las de greda, cemento, tej ue las de 

madc~aa!~~~án como' "Otros" los techos de materiales más llaerot, tale~ · 
.como foooUta o cartón alquitranado, totora, caña embarrada dese:eha. 
lat.aa, ca,rtones, paja, et c. · ' · ' 

.
7
.As :~.~~r~~~~~~ÍÓ~~rial predominante en los .cisOs .de lu pie~ 

ESTADO DE CO'MSERVACIOÑ 

dar~~ ~~~~~s J:~~C:,!~!~~~~~~c~11J1~~~¡~n~~o d~~~~Q~Rm~t2ÁR 
~ ~~ia~y eJacrf' Ss 1l~:~~~~i~~sl~rcao~df:¡~~;:nJ:~:~~~id~Jr~~~ 
~~r;:ad:~e Jefo:r:;!~~il~do~. f:0cti~r:aed~e ;jd,i~~b~tsC . como ser: roturas de l 

COLUMICA. N 9 5 ,. 

ag.uaA~e~~~;~¡~~~?A ~f J~~~~r:::0se~e~a:r~r;g:oj:~ t~e~~ 
•n . ' 

En seguida se. establecen el si.stema de e.bastecim..iento de 11. v1vien· 
da, el que p~ede ser d e- Red Pública, PotO o Noria, Vert iente, etc:. 

En la miSma .columna se especificara si la vivie-nda dispone de ball.o, 
.sea de tina o lluvia, con indicación de si tiene in"stalación de a¡ua calien
te Y fría o si tiene agua fría solamente. En caso de que no diiipon¡& de 
nlnrUn servicio de baño, se' dejar&. constancia marcando el cuadrito co· 
rrespondiente. 
COLUMNA H9 S 

SERVICIO SA~ITARI0.-5e deberá establecer el sistema de e limi · 
nación . Si el o los exC"USados están dentro del edificio, se marcará el cua· 
dri to correspondiente en e-1 lado. izquierdo. 

Si están fuera del edificio, la marca se hará en 106 cuaomos del tado 
d(!recho. 

Además, en la parte inferior de esta column3, se marcara sJ el ex
. eusado es de uso exclLISivo de la !ami.lia o si es compartido i)Or varias 
fam ilias. 
COLUMNA N9 7 

· ALUMBRADO.-Marque con UM X si hay a lumbraao ~l6ctrleo, •un -
cuando el servicio t'6t~ interrumpido temporalmente; cualqu ie r otrll dase ' 
de alumbrado se desc:ribiril t'n la linea ''OTRO~' 

· coLUMNA No·s 
COCINA.- Se marcará ll casilla corrcsj)ondiente a la clase dé CO· 

cina s~g\tn 9C3 el~ct ric a, a ga~. l'3rb6n o le iia . Si existe otro t ipo de co
cina , S(' describ1rti en la lin e3 "OTRA". Se dcpr:J tam bién constancia Si• 

· el arte facto d<' cocina. esU o no en un " tio o p1t!t.a donde u ni o más per
t:onas duermen. 
COLUMNA N9 9 

TENENCIA.-Sc ma rca ra cOn una X la razón ll'g'3.1 por la cual la 
famd 1a hace uso de la v1v1t:nd a. 

La Tenencia es "PROPIEDAD" cua ndo la vi\· ienda pertene~ at J efe 
o algUn miembro de la familia q ue resid:t en ella. La Tenenri:a es "USU· 
FRUCTO" cu:'lnd O la familia o p('r!Ona que la habi ta dis fr uta, con auto· 
r lzación dd propJe-t3fiO. librenie n1e de su uso, s1n pag:a r renta. La Tenen
cia es "ARHENDAMI ENTO" cuando 5u' ocupont('S la usa n e- n virtud dP 
un conven10 J't\lre <'1 propietar•q y el arrt>nda tano, pc.r un pago dete r · 
minado 

"S lJB·ARRF.NQA TAR lO" t•s ];¡ pe•,;oM Que ocupa un3 vivienda 
Rrrendar' .. ; R otra persona . q'.lt' a ~4. v.:~; :;1 t ·e-n .. ar r('ndada.dt l prf)p¡et3rio 

"OCUPANTf. m·: HF.(; HQ" f' ·: In pc-rso"a qu \· h~tbitll la vlviend3 sin 
ser p ropiPtan(\ y sin t it ulo leg~l .1 !1![Wlv 

" M F:JORERO" l"t 13 P<'r5ona qu~ . <:on :'!u \.;;lri:ación d •: propletar~o. 
ocup:t un tPn'fnQ ~n qul! t\;. constn.u:JD. ''oill su' pr(IJljO:i mt!J,aos su ..,,. 
viend3, 



A. 
l. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

UBICACION GEOGRAFICA. 

PROVINCIA 

DEPARTAMENTO .... . ..... .. .. . .. ...... . ..... . .. . 

COMUNA .. . .... . .. . . .. . . . ... • .. . . .......... .... . . 

XII 
- R E-;¡ B L I C A D E C H I L E 

CENSO GENEJ ~L DE POBLACION Y 1. 0 DE VIVIENDA 
24 DE ABRIL DE 1952 

EMPADRONADOR SR . . . ..... . ...... . . .. . . . . . .... · .... · . . . · · · 

DOMICILIO: CALLE . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . .. N9 ... ... · ........ . 

LUGAR o LOCALIDAD ........• . ... . ..... . ..... . ... . · .. · ..... 

JEFE DE DISTRITO SR. . ...... . .. .... .... . .. . . ... .. . .' . . · .. .. :~~7~Q0 _ . ·.·.·.·.·.·.·.·.· -~~~~-~~- · · · -~ · · ~~~~~ · ~ - · HOJA . DE . CO~ 1JROL . DEL _ EMPADRONAMIENTO 
ADVERTENCIA AL EMPADRONADOR : PARA LLENAR ESTA HOJA DE ' )NTROL, LEA LAS INSTRUCCIONES EN EL MANUAL DEL EMPAD ONADOR, PARRAFOS 72, 73 Y 74. 

B. EDIFICIOS, VIVIENDA y POBLACION 

UBI C ACION 

ENTIDAD DE POBLACION 

DE 

Categoría 
de cada 
Entidad 

LOS EDIFICIOS 

. DIRECCION DE LOS EDIFICIOS ~ --

Nombre de la Calle o Camino 

e n que est á ubicado el Edificio. 

NÚittero 1 

Nú aeros 

CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS 

Destino o uso de cada Edificio, 

segú n sea p a ra habit ación , co
m ercio, industria o servicio pú
blico. (Ver a la vuelta : Edificios 

Clasificados. 9 Tipos). 

N9 total 

de pisos 

de cada 

Edificio 

__ 2 __________ 3 _____ --l -¡-----5-----l--6-

1 ................. ... ...................... ... ...... .. . 

2 .... .. ........................................ .. . ...... ....................... .. ..................................................... .. 

3 .. ..... ....... ... .... ........................ ....... . .. 

4 ...................................... ..................... ............ r ....... .. 

6 :::::·:::::::: ::: :::·:·::::: :::·:::::.::·::::: :::::: ::: :::::::::.:::::::: ::::::::::·::: ::: :::·:::·::::::·::: ::::::·::::::·:::::: :::::::1:::::::::: 
5 

-. ... -- . --- ... .. . -.- ---: .. --. : -- ......... ~-- ~- . : · · ----- ------- .. 

7 .. ...... ...... ...... .... .. ........ ...... ....... ........ ....................................................................... ... . ... ... L ........ . 
8 .. .. ... .. ...... ...... ....... .... .... ......... .. ...... ... .. ..................... .. ..... ...... .. ............... ......... ...... ...... ...... .... .. 

9 ........ ...... ...... ................ ......... ... .............................................. ............ ... ...... ... .......... .. 

10 ................... ........ ........... ....................................... ................. .. .......................... .. ............... . 

11 ........ ...... ... .......... ................... .... .. ... .................. .... ........... ............. ...... ......... .......... . 

12 ----------- --------- ------·--·------ -- ------------ ---- ·----------------- ----- ------- ------- ------ ----------- -- ---- -------------- --- --------······· 

13 

14 -- ........... ..... ..... .......... .... .......... .... ..... .. .. ........... .. . .. . ..... ...... . ........................... ...... ........... .. 

15 ..... ...... ..... ...... ..................... ......... ....... ............. ...... ............................. ............ ... ......... . 

16 ------ ---- --- -- -- --------------- -- -- -------- ------- ------------------------- -- --------- ------ ------------------ --- -·· · 

17 ........................... ..................................................... ... ............ ... ............... .. .................... . 

18 .... ............ ...... .. .... _ ... . ... .. .......... ................... . ·-----------·------------------- ---- -- -------·- --------

19 ..... ................... .... ..... ................... .... ............ .. 

20 .. .. ...... ............. ... ........ .............. ............... .. 

EMPADRONA ~lENTO POR VIVIENDA 

PEE~ONAS EMPADRONADAS 
Numera-r-~~--------~-------l 
ción co-

rrelativa 
de las I~ TOTAL 

Cédulas 

7 l 9 10 

1 

PERSONAS EMPADRONADAS, POR SEXO : SUB-TOTALES 
PARA SER TRASLADADOS A LA VUELTA 

..... 

OBSERVACIONES 

Que sirvan p ara acla rar 
algún hecho importante 

acerca de los datos 
anotados. 

11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

........................ .. ... ......... ...... 17 

.. ......... ...... .. ............. .. .......... 18 

.. .. .... ... .................. ... ...... ...... 19 

.. ............ ......... .... ...... .... ...... 20 



~--------------------------•H __ O~J_A ____ D_E ___ C __ O_N __ T_R __ O_L __ ~D __ E_L ___ E_M __ P_A __ D_R~q-~_A_M __ I_E_N_T __ O ___ <_C_on_t_in_u_a_ci_ón_) ______ ~----------------~--. 
ENTIDAD DE POBLACION DIRECCION DE LOS EDIFICIOS CARACTERISTICAS DE L ~ EDIFICIOS EMPADRONAMIENTO POR VIVIENDA OBSERVACIONES 

N9 Para hecho 

1 
Pi~os p. aclarar algún 

Nombre Categoría Calle N9 Destino o uso Edificios Cédulas Hombres Mujeres Total importante. . -
1 2 1 3 1 

4 5 . ,-- 6 7 8 9 10 11 
1-

21 

22 
21 

22 

23 

24 

--------- ----- -------- ---- -- ------- ------- _________ _______________ _ .. ___________________ ____ ___ --------- - - -- ---------------------- ------- -- ---------- -----· ----- ------ --- ----------------

······················· ,l ···············--··-- -· ···· ························ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• .••.•• ·•••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• •••• ! , ••••• •• ••• ····· ···· ~ ···· ·· •••••••••••........ ••••••••••••• •·••••••••••••••· •·•·····••••••·••••·••·• ···•••·•• ·•· ·•••·· ··••••••• 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

ll ···········- ·· - ··-··· ··· ······ ··:··· ··· ··· ....... . ··········· ·· · ···· ····································· . .. ... ... ·········· ··· ····· ··· ·············· · ···· ···· ·· - ··· ··-- ~~- --··· ····· . . ...... --- ··-······· ·-· 
. ~ . ------ ----- --------- ----- ---- -- ------------- --- ---- ---- ---- ------

25 

L.6 

27 

28 

29 

30 

31 

30 

31 --- ---- -------- -- ---- ------------ -- -- ---------------- ---------- -- ------------------------------- --- -- ----------- -----·· ----------------------- ----- --- ------- ------ ---------------- ------ ---------------- -- ------------ --------- --- ---

···:::::::::·:: ::::::::: :::::: :::::: ::: ::: ::: ::::::::: .:: ... ::: ...... ····· ·-············· ··························· ............. ·········· ····················· ·· ............ ....... -····· ........... ...! ... ······ --- ... ······ ··· ·-- ........... ···· ·······-···---·················· ····· ········· 32 

33 

34 

. . 1 1 ··-· . .. ·· ·····--·---····· ············ ...... ...... ..... ... . 

··· ·· •·••·· · •••. ••••.••.• • •••...•••••..• • • ••• •·•••••· · •• ·••••·• ••••••••••· • ••• •••••• •·•••••·•••• •••••·••• •••••• •· • •• ••·•·•••••• ••• •• ···• •••• ·• ·•·•• •••••••· ·• ~UBT~~ AL ••··•• ·.•.• -.•••.•. •·••·.·• ~ --· • . ·····• ··· ----! ...... ... ............ ... ............ ...... ... ..... . 

32 

33 
34 

SUB'TOTAL TRASLADADO DE LA VUELT ········· · ·· ·· ···· · ····· /--- ____ ¡-----1 
TOTAL PENERAL · . . . .. . ... .. . . . . 

LIOTECA NACIONA 

C. RESUMEN ESTADISTICO DEL EMPADRONAMIENTO. Zona N9 ......... .. . Urbana O Rural o (Para ser hecho len la Oficina Censal) 

EDIFICIOS CLASIFICADOS SEGUN su uso 
TIPOS CON VIVIENDA 

Número 1 Personas por Tipos 

1--H-a-b-it_a_c-io-. n-.-:-:-cN_I:-s-:-~-m-A_ec_n_:o-e_~_E_s _______ l--p-o_r_T_ip_o_, _~~~b-res. -~~-je.re·s · ---- - ~-~t~l-. 
Habitación preferentemente, y en parte otros 

fines ; 

Comercial preferentemente, y en parte habi
tación; 

Industrial preferentemente , y en parte habi
tación; 

Servicio Público preferentemente, y en par te 
habitación. 

SUMAS TOTALES ... . ..... . ..... . ...... . . . .. J----1---1---1----1 

TIPOS SIN VIVIENDA 

DENOMINACIONES 

Comercia l, exclusivamente ; 

Industrial, exclusivamente ; 

Servicio Público, exclusivamente ; 

Comercial e Industria l. 

.1 SUBTOTAL TIPOS SIN VIVIENDA ... . . ... . 

SUBTOTAL TIPOS CON VIVIENDP ... . 

TOTAL GENERAL DE EDIFICIOe ........ . 

Número 
por Tipo 

CASO DE VIVIENDAS O DEPARTAMENTOS DESOCUPADOS.- Si un edificio exclusiva o preferentemente destinado a fines de habit~ción -sea éste antiguo, 
recién construido o próximo a ser terminado- se encontrare tota l o parcialmente desocupado, después de anotar los datos correspondientes en esta Hoja de 
Control: Columnas 1 a 6, inclusive, si está totalmente desocupado ; ó 1 a: 10, inclusive, si está ·sólo parcialmente desocupado, escriba ~n la columna "Observa
ciones", el número de viviendas o departamentos desocupados. - Ejemplo: 2 DEPTOS. DESOCUPADOS. 

USO DE ESTA HOJA DE CO.NTROL DEL EMPADRONAMIENTO: 
INSTRUCCIONES PARA EL EMPADRONADOR. 

l. Lea cuidadosamente en el Capitulo IX del MANUAL DEL Ef\1- , 
PADRONADOR los _párrafos 72, 73 y 74; 

II . Para anotar en la Columna 5 de esta Hoja, las "Características 
de los edificios", según su destino o uso, escriba, según el caso, 
la "denominación" correspondiente tomándola del "RESUMEN 
ESTADISTICO DEL EMPADRONAMIENTO": Columnas "Tipos 

· con Vivienda" y "Tipos sin Vivienda"; 
III . Al t erminar ·el empadronamiento en su Zona, sume los datos 

a notados en las columnas 8, 9 y 10 del anverso, de esta Hoja 
de Control, relativos a "personas empadronadas"; anote los 
subtotales correspondientes, al pie de cada columna ; 

IV . Si tuvo que utilizar, también, este lado de la Hoja, sume, asi
mismo, los datos de las mencionadas columnas, anote al pie 
los . subtotales correspondientes; luego, traslade los subtotales al 
anverso, anotándolos debajo de los anteriores. Por último, sume 
dichos totales y los resultados anótelos en la linea "Total G e
n er al". 

V . Si por excepción, hubiere utilizado más de una Hoja de Con
trol, determine los Totales Generales correspondientes a todas 
ellas, sumando en la última los Subtotales d e todas las Hojas 
utilizadas en la Zona. 
ADVERTENCIA AL EMPADRONADOR: No anote ningún dato 
en el Cuadro " C. Resumen Estadístico del Empadronamiento". 

Firma del Empadronador 

VQ B Q 

· J efe Censal de Distrito 



REPUBLICA DE CHILE 

MIN ISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO 

DIRECC ION GENERAL DE ESTAD IST ICA 

XII CENSO GENERAL DE POBLACION 

Y 19 DE VIVIENDA 

24 DE ABRIL DE 1952 

TARJETA INFANTIL 
Los da tos son de carácter · 

estr ictamen te secreto. 

. 

l.-NIÑO ... ...... . . . ... . ....... . .. . · . .. . ..... . ·············· · ·"" ···'· . . . ··-,·. Vivo Muerto 
(Apellido paterno) (Apellido materno ) (Nombres) .. 

2.-NACIDO 195 3.-SEXO 

Día Mes Año 
5.-EDAD (En meses cumplidos · sólo) 

4 . -FALLECIDO 195 <para el niña vivo ·. ) . .. . . . . ·'' 
' .. 

6.-REGISTRO CIVIL : ¿Fue inscrito el nacimiento? 1 Si 1 j NO j .L ,I j), ., " 
l ~·i.tt"( l :)!1( 

7 .-SI LO FUE, ¿en qué Oficina del 
•, •' 1 O.·i; l95 

h egistro Civil? .. .. . ............. 8 
Ins: NI> 

9 ....... .. 
Oía 

. . . . 
Año 

10 .-FILIACION : Hij o legitimo D Hijo ilegítimo O ,;r • 1 

LUGAR DEL 
11 . -NACIMIENTO . ...................... .. .. .. 

(Comuna) (Localidad) llJallc y NY ¡ 

Otros r l 
·-' Nacú O 12 .-ATENCION DEL PARTO, por Médico 0 Matrona · O 

13 .-LOCAL DEL PARTO :. Casa habitación 0 Mat. u Hosp. O Asist. Públ O Otro O 

14 .- DOMICILIO HABITUAL 
DEL NIÑO VIVO .. ..... . . . ... . . . . .. . . .. ... . · ······ ·· .. . . . . ... .. . .. . ... .. . . . .. . . . ···· · · · •·· · ·· 

(Comuna) (Localidad ) (Calle y N<:>J 

1 

DATOS RELATIVOS A LOS PADRES DEL NI~O 

15.-MADRE ... . .... . .. . .. ... ..... . .. . ......... ··············· ··· ·· ····· .. . . ....... . . . . . . 
(Nombres) (Apellido patern o) (Apellido mute!nol 

16.-PADRE ... . .... . .... . .. . ....... . . . . . . . ...... ...... . ... : . . . .. ... .. ....... . ..... . .... ... ,, .. ..... . 
(Nombres) (Apellido paterno) (Apellido materno) 

17 18 1

1 

19 20 1 21 

Viv~ADRES . V ~~~sD Est~do Lee 1

1 

dClase 
Muer to M cumpli- e 1 Y e ins. 
DesconÓ.~Úio · D rlo~ 1 > tvt Escribe 1 trucción 

OCUPACION HABITUAL 

:-a:::e 1-1·-· -1-· 1-1-.1--~-
f , 

OBSERVACIONES : .. . .' . . ..... . ..... . .. .. . . ... . . 

23 

Posición 
ocur a .. 1onnl 

• 

.. . . . .. . . . . .. . . .. . ............ . .. . . ; .. .. ................ , .... ..... .. .. .. .. . . . . ................... . . ....... . . . 
ADVERTENCIAS : 

Circunscri>Jc ~ón Reg. Civil N<? 

Distr;t;¡ =~<? ... . . Zona N<? .... . 1 Urb. 1 1 Rur . 1 

Le calida d : 

NI> de la Cédula 

.Si el niño. está empadronado, 
anót ese el N<? de la línea 

(en todo caso). 

PARA USO DE LA OFICINA 

2 

3 

4 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

17-18 M 

17-18 p 

19M 

19 p 

20 

21M 

21 p 

22-23 M 

22-23 p 

Inscrito · 1 NO !. 1 SI 1 

-

1 

a bcd e fg 

l . Esta "Tarjeta" se empl eará só lo en las "Circunscripciones" 
que la Secretaría Gene ral de l Censo ha se leccionado confo rme al avi so a 
las respectivas Comi s iones Comuna les e Inspecto res Provi ncial es. 

(Firma del Empadronador ) 

2 . En dichas "C ircunscripc iones", esta "Tarjeta" se ll ena rá sólo 
para lo5 niños nacidos en e l Territo rio Nac ional , entre e l ] <:> de Sept iembre 
de 1951 y e l 29 de Febrero de 1952. V<? Bl' ......... ... . . ....... . ................. 

Jefe Cen sal de Distlito 

ClS -...... íJ) 

::S 
:> 
ClS 

r-1 

. ... 
Ul 
ClS -
ClS 
Qj ...... 



ADVERTENCIA AL EMPADRONADOR.-- Para llenar esta Tarjeta lea cuidadosamente las siguientes instrucciones: 
1.-¿QUE ES LA TARJETA INFANTIL?-Es el formulario en el 

que, con motivo del empadronamiento de la población, se anotará, con
forme a estas Instrucciones, determinados datos relativos a los niños 
nacidos en el Territorio Nacional entre el 1\l de Septiembre de 1951 y 
el 29 d.e Febrero de 1952 . 

2.-i,PARA QUE SERVIRAN DICHOS DATOS?-Los datos de la 
"Tarjeta Infantil" servirán para comprobar si todos los niños que na
cen en Chile son inscritos en el Registro Civil. El Censo de 1952 indi
cará el número exacto de habitantes de cada una de las Comunas del 
País. En los años posteriores, agregando a la respec·tiv<, cifra el núme
ro de los niños nacidos durante cada año, y restando. del total el nú
mero de las personas que fallecieron también cada año, se conocerá 
cuántos habitantes · tiene cada Comuna . 

Para que dicha información sea precisa, es indispensable saber no 
sólo cuántos nacimientos fueron inscritos en el Registro Civil, sino 
cuántos dejaron de ser inscritos por cualquier causa. Como. esta averi
guación no es posible hacerlo todos los años, se aprovecha este Censo 
para obtener los datos que sirvan para los cálculos en los próximos años. 

3.-¿QUE DATOS DEBERAN ANOTARSE EN LA TARJETA IN
FANTIL?- Unica y exclusivamente los correspondientes a la palabra 
o pregunta que, en cada caso, está numerada de 1 a 23 . 

Sin embargo, nunca se anotan los 23 datos para un mismo niño. su 
número y clase varía según se trate de un niño que r.l dla del Cense, 
esté vivo o que h aya fallecido con anterioridad, no obstante haber 
nacido entre las fechas indicadas : 1\l de Septiembre d·e 1951 y 29 de 
Febrero de 1952 . 

4.-¿EN QUE CASOS DEBERA EMPLEARSE LA TARJETA IN
FANTIL?-Cuando el empadronador se entere que cualesquiera de las 
mujeres que esté empadronando, ya sea en la vivienda de una "Familia 
Censal" o de un "Grupo No Familiar", hubiese dado a luz un "niño 
vivo" durante los 6 meses comprendidos entre las indicadas fechas. 

No importa que el niño esté vivo o haya muerto; tampoco importfl. 
que el niño esté presente en la vivienda . en el momento del empadro
namiento , o que esté fuera de ella por cualquier c-ausa . En tod.o caso 
deberá el empadronador llenar la respectiva "Tarjeta Infantil". 

De la misma manera . el Empadronador deberá llenar una "Tarje
ta Infantil" para cada niño nacido en el indicado período de tiempo, 
en cualquier lugar del Territorio Nacional, que se encuentre en la vi
vienda empadronada de la "Familia Censal" o del "Grupo No Fami
liar", aunque la madre del niño esté ausente por cualquier causa o 
hubiese fallecido. 

5.-¿COMO PODRA EL EMPADRONADOR ENTERARSE DE CUA
LES SON LOS NIÑOS PARA QUIENES DEBE LLENAR LA TARJETA 
INFANTIL?-Es muy fácil; mediante el siguiente procedimiento: 

l. Observando c-uidadosamente al empadronar cada "Familia Cen
sal" o "Grupo No- Familiar", cuá! o- cuáles son los niños, de uno u o-tro 
sexo, cuya edad anotada en la Columna 4 de la cédu1.a sea inferior a 
7 meses cumplidos, y que, en consecuencia, pudiera haber nacido entre 
las fechas ya indicadas. 

2. Preguntando con cortesía al terminar el empadronamiento d':! 
cada "Familia Censal" o "Grupo. No Familiar", si alguna de las per
sonas empadronadas tiene un hijo que haya nacido entre elle.> de Sep
tiembre de 1951 y el 29 de Febrero de 1952, y que en e>se momento no 
se encuentre presente po-r ·cualquier causa o que hubiese fallecido·. 

6.-¿EN QUE MOMENTO EL EMPADRONADOR DEBERA LLE · 
NAR LA TARJETA: INFANTIL?- En cuanto haya terminado el empa
dronamiento de la "Familia Censal" o del "Grupo No Familiar", y 
mediante el procedimiento indicado en el párrafo 5 ·:mbiese compro
bado que, conforme a estas instrucciones, le corresponde llenar una 
o más Tarjetas Infantil-es (una por cada niño, vivo o muerto, que hay¡, 
nacido dentro de las indicadas fechas). 

7.-¿COMO EXPLICARA EL EMPADRONADOR EL EMPLEO DE 
LA "TARJETA INFANTIL"?-Explicará en pocas palabras; cuando 
sea necesario, que para comprobar la exactitud de los datos del Cen· 
so es 'indispensable saber si todos los niños nacidok en el Territorio 
Nacional, entre ei""lc.> de Septiembre de 1951 y el 29 ctb F'ebrero de 1952, 
se encuentran inscritos en el Registro Civil. Antes de que la persona 
entrevistada le haga alguna pregunta, el Empadronador le recomen
dará que se sirva dar los datos con toda confianza, s~a que el niño esté 
inscrito en el Registro o nó. En ese momento . le ent regará la "Reco
mendación" del Director General del Registro .Civil Nacional, y en 
caso necesario se la leerá . · 

8.-¿QUE ES DICHA RECOMENDACION?-Es la comunicación po;: 
la cual el Director General del Registro Civil Nacional, pone en cono
cimiento de los padres de familia . la importancia que para ellos y pa
ra sus hijos tierie el hecho d·e que el nacimiento de é-'ltos sea inscrito 
oportunamente en la correspondiente oficina del R gistro Civil. 

9.-¿COMO SE ANOTAN LOS DATOS EN LA 1j'ARJETA INFAN
TIL?-Conforme a ·· las Normas Generales e Instrucciones Específicas 
que se .puntualizan a continuación: 

A.-NORMAS GENERALES: 

a. Escriba con letra clara la palabra o número ue, en cada caso, 
corresponda a la pregunta o rubro. De ser posible, ' scriba con letras 
de imprenta por lo menos los apellidos y nombres drl niño; 

b. Marque con "X" el cuadrito que correspondlj. al dato que de
berá anotar, cuando a continuación de la pregunta hay dos o más cua
dritos. No marque más de un cuadrito para una mi ma pregunta. · 

c. El Número de la Circuns(•ripción del Registro Civil, de la loca·· 
lidad, datb que .debetá ser anotado en el espacio reservado del extremo 
superior de la Tarj il ta, será proporcionado al Emp~dronador por la 
Com.i.sión Comunal o el Jefe Censal de Distrito al en~regarle las cédu
las, tarjetas y demás documentos . Este mismo número- será anotado 
en Cfl.da üna de las tarjetas que sean llenadas; 

rt. Los demás datos del extremo superior derec~o de la Tarjeta, 
debe~ári sér copiados, en cada caso, de la Sección ' A" de la Cédula : 
"Ubir.ación Geográfica", con excepción del último, relativo al número 
de la línéa en que €sté" empadronado el niño a quien l l~ tarjeta corres
ponda, el é¡ue se tomará de la Sección "B" de la c t dula: Población . 

e . Si el niño no estuviese emPadronado, por habe::: fallecido o es
tar ausente, póngase una raya en el indicado espacib para el número 
de la llnea de la Cédula . 

f . N{) deberá exigirse la presentación del "Ce~tificado de Naci
miento", pero si lo fuese voluntariamente, el Empadronador lo utili
zará para copiar los datos pertinentes; y 

g. "Para uso de la Oficina".-En este espacio r etangular -del la· 
do derecho de la tarjeta, el Empadronador NO deberá hacer ninguna 
anotación . 

B.-INSTRUCCIONES ESPECIFICAS.-Se refieren a la anotaciór. 
rte los datos c-orrespondientes a las preguntas o rubros numerados, en 
~l mismo orden que tienen en la Tarjeta: [ 

l. NIÑO.-Escriba el nombre completo que le corr~sponde, corr,en
..:ando por el apellido paterno. A continuación . m 1 rt¡ue "X", según 
el caso, el cuadrito "Vivo" o "Muerto". 

2. N.I\CIDO.-Anote ordenadamente el día o fec{,"la, mes y año en . 
que haya nacido el niño, aunque éste hubiese fallecido . 

3. SEXO.-Marque con "X" el cuadríto qu€ correJpnnda, según sea 
hombre o mvjer . . 1 

4. FALLEmDO.-Anote el día, mes y año en q~e falleció el niño. 
5. EDAD.-Si el niño está vivo, para compraba .3i la fecha ano- · 

tada en la pregunta 2 es exacta, escriba e l número que indique los 
meses cumpliclos. · 

6.-REGISTRO CIVIL.- Marque con "X" el cuadrito SI o NO, se
g·ún que el nacimiento del niño haya sido inscrito o no en el Registro. 

7.-SI FUE INSCRITO.-Anote el nombre o número de la Circuns· 
cripción del Registro; y, a continuación, después dei 8, de ser posible, 
el número dfl la "inscripción, y después del 9,-el día, mes y año en que 
fue hecha . · 

10.-FILIACION.-Marque con '.'X" el cuadrito que corresponda, 
según que el niño sea hijo legítimo 'o ilegitimo, de acuerdo con la de- • 
claración dP. quien esté suministrando .los da tos o del estado civil de 
los padres, conforme a la pregunta 19 : 

11.-LTJGAR DEL NACIMIENTO.~Escriba el nombre de la Comu
na y de la Localidad o "Entidad de Población" en que haya nacido el 
niño; y ¡¡demás la calle y número, cuando se trate de Zona Urbana . 

12.-ATENCION DEL PARTO.-Marque con "X" uno solo de los 
cuadritos, según que el parto haya sido atendido por: Médico, Matro
na, otras personas o no hubiese teni-do ninguna atención (nadie). 

13.-LOCAL DEL PARTO.-Marque con una "X" El cuadrito que; 
entre los indicados, corresponda al local en que el p~rto se produjo . 

14.-DOMICILIO HABITUAL.-Si el niño está vivo, escriba el 
nombre de la Comuna, Localidad, Calle y número (si se trata de Zona 
Urbana) en que el niño resida corriente o habitualmente. Por lo gene
ral, será el domicilio de los padres. Si el niño tuviese me::1os de una 
semana en el lugar en que sea empadronado, anote como domicilio 
habitual la Comuna y Localidad en que hubiese residido -más tiempo 
con anterioridad. IIBLIOTECA NACIIJN 

IICCION Crl •~• .. • • · 
DATOS RELATIVOS A LOS PADRES DEL NI~O 

Los datos numerados de 15 a 23 inclusive, se refieren a los padres 
del niño para quien se llene la Tarjeta. Como regla general se anota
rán los datos correspondientes a la madre y al padre . Sin embargo, 
si uno o ambos hubiesen fallecido, sólo se anotará el o los nombres, 
según el caso. Si uno u otro· na fuese conocido, no se anotará ningún 
dato, pero se indicará el hecho en "Observaciones". El caso podria 
presentarse tratándose de niños expósitos o abandonados, o de hijos 
ilegítimos de padre "desconocido". 

17.-PADRES.-En las dos lineas de estas columr.as ·se anotará, 
mediante la respectiva inicial, si la madre o el padre está: v\_vo, muer · 
to o es desconocido . 

Las preguntas 18, 19, 20, 21, 22 y 23, relativas a: edad, estado civil, 
alfabetismo, clase de instrucción , ocupac-ión habitual y posición ocu
pacional, respectivamente, son las mismas que contiei1e el "Cuestio
nario de Poblac-ión" de la Cédula, €n sus columnas: 4 - 5 - 9 - 10 - 13 
y 14, respectiválm.ente. 

En consecuencia, si los padres del niño, o sólo uno de ellos estu
viesen empadronados, se copiarán los datos correspondientes, sin nin
guna modificación, utilizando las mismas palabras o letras-clave, se
gún el caso. 

Si la rriadre o el padre del niño no estuviese empadronado en la 
Cédula, pero fuese posible c-on~eguir los datos correspondientes a ella 
o a él, para obtenerlos se aplicarán las mismas reglas qu~ se dan para 
el empadronamiento. Consecuentemente se harán las anotaciones 
pertinentes como si estuviesen empadronados . 

OBSERV ACIONES.-En este espacio, fuera de lo indicado espe
cialmente, anote cualquier hecho que sirva para aclarar o .completar 
los datos consignados y facilitar la compar.8.Ción de éstos con los cta.
tos pertinentes del Registra Civil. 
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26, línea 23 Armando Amado

162, en la tabla, columna

"Grupos de Edades'' 55-59 40-44

60-64 45-49

65 y más 50-54

40-44 55-59

45-49 60-64

50-54 65 y más

195, después de la conclu

sión del Cuadro N.o 15, los

dos primeros párrafos del

comentario El nivel educacional de la El nivel educacional de la

población masculina y fe población masculina y fe

menina (persona de 6 años menina (personas de 6 años

y más) se presenta en el y más ) se presenta en el

Cuadro N.o 15, según s1: Cuadro N.o 15, según su

distribución en dividían, se distribución en las 25 Pro

gún la clase de ésta, en las vincias. Los 3.732.787 ha

siguientes proporciones de bitantes de la República
hombres las 25 Provincias. que poseían instrucción se

Los 3 . 732 . 787 habitantes dividían, según la clase de

de la República que poseían ésta, en las siguientes pro

instrucción se y mujeres: porciones de hombres y

mujeres :

207, Cuadro de Población

activa por grupos de eda

des y sexo, nota correc¡_.^n-

diente al Censo de 1952 (2) Incluye desocupados y ( 2 ) Incluye desocupados y

excluye los que trabajan excluye a los que buscan

por primera vez . trabajo por primera vez.

232, cuarta línea del párra
fo 29^; mujeres 2' ; mujeres
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