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Exterior (DICOEX) del Ministerio de Relaciones Exteriores presentan el documento “Los chilenos
en Argentina. Análisis y conclusiones del Registro de Chilenos en Argentina y su comparación
con la migración chilena en el resto del mundo”, producto del trabajo realizado entre los años
2003 y 2004 en Argentina.

Este documento fue elaborado a partir de los resultados del Registro de Chilenos en el Exterior,
complementado con los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de
Argentina y de la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, llevada a cabo
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC).

Es oportuno agradecer a todas las instituciones y personas que hicieron posible ejecutar nues-
tro proyecto y publicarlo, especialmente al INDEC, que nos proveyó de la información censal y
de su encuesta; asimismo a las autoridades locales de cada provincia y a las organizaciones
de chilenos residentes, por facilitar la difusión y aplicación del Registro, y sobre todo a las
personas de origen chileno que aportaron información para este estudio.

Después de la publicación de “Chilenos en el Exterior. Dónde viven, cuántos son y qué hacen
los chilenos en el exterior”, el INE junto con la DICOEX publican este documento sobre los
chilenos en Argentina, por ser la mayor colectividad de connacionales en el exterior.

Mariana Schkolnik Chamudes Anita De Aguirre Hoffa
Directora Nacional Directora

Instituto Nacional de Estadísticas Dirección para la Comunidad de
 (INE) Chilenos en el Exterior (DICOEX)





Según el Registro de Chilenos en el Exterior, la población chilena en Argentina es más extensa,
antigua, de mayor edad y posee una situación económica muy inferior a la de la población
chilena en el resto del mundo. Sin embargo, paradojalmente también muestra menor deseo
de retornar y aparentemente mayor nivel de satisfacción con su país de residencia que otras
colectividades de compatriotas de países con grandes contingentes de chilenos y con niveles
de vida mucho más al tos.1 En este documento se intenta desentrañar la naturaleza y
características de las carencias de la población de origen chileno residente en Argentina,
como también de los factores que explicarían, a primera vista, la exitosa incorporación a la
sociedad de otro país.

En el análisis del asentamiento de la población chilena en las provincias argentinas se busca
hacer una contribución para entender las modalidades de su incorporación a la sociedad de
acogida. Esta modalidad y el éxito relativo de inserción a la sociedad de acogida dependería
de factores tales como los patrones de nupcialidad (endógeno o exógeno), niveles de
educación, origen urbano o rural, inserción laboral, motivos de migración, vínculos con
conocidos del migrante a su llegada a Argentina, nivel de satisfacción de necesidades básicas,
acceso a seguro de salud y aporte jubilatorio y, por parte de la sociedad, la diversidad del
mercado laboral.

PRÓLOGO

1 Chilenos en el Exterior; INE, Minrel; Op. cit
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INTRODUCCIÓN

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

En el caso de Argentina, el equipo de trabajo del Registro
de Chilenos en el Exterior, además de la información obtenida
a través del registro, tuvo acceso a información recogida
por el Inst i tuto Nacional de Estadíst icas de Argentina
(INDEC), tanto a través del Censo de Población, Hogares  y
Viviendas 2001, como de la Encuesta Complementaria de
Migraciones Internacionales (ECMI).1

La entrega y análisis de información que se realiza aquí es
a nivel nacional y también por provincias. A nivel de
provincias cubre aquellas de mayor población de origen
chileno residente. Cabe mencionar que los destinos de la

migración chilena en Argentina seleccionados y cubiertos
por el Registro (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos
Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego) comprenden al 93% de la población de
origen chileno residente en Argentina. En el anexo se
entregan detalles de la población cubierta por el Registro y
por  la  Encues ta  Comp lemen ta r ia  de  Mig rac iones
Internacionales.

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN CHILENA RESIDENTE EN EL
EXTERIOR

Con la información recogida por el INE a través del Registro
de Chilenos en el Exterior y datos de los censos de población
de 41 países, el INE desarrolló un método para estimar la
población de chilenos, tanto nacidos en Chile y como hijos e
hijas de chilenos nacidos en el exterior. De acuerdo a esta
estimación, la población chilena en Argentina y regiones del
mundo aparece en el Cuadro Nº 1.

1 Para la estimación de las magnitudes de población de origen chileno, los datos censales y los datos provenientes del Registro fueron
comparados y evaluados y se optó por tomar como base para la cuantificación de la población la información entregada por el Censo
argentino. Ver: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX); “Chilenos en
el Exterior: Dónde viven, cuántos son y qué hacen los chilenos en el exterior”; Santiago - agosto 2005; Metodología de la estimación pp.
238-244.

 CUADRO Nº 1: CHILENOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR REGIONES DEL MUNDO Y ARGENTINA
REGIÓN Población Hijos de los

nacida en Chile nacidos en Chile Población total Porcentaje

Argentina 211.093 218.615 429.708 50,1
Sudamérica sin Argentina 51.993 41.728 93.791 10,9
Norteamérica 110.026 46.950 156.976 18,3
Europa 80.546 44.504 125.050 14,6
Oceanía 24.272 10.702 34.974 4,1
Centroamérica y el Caribe 4.123 3.665 7.788 0,9
África y el Medio Oriente 3.078 2.872 5.950 0,7
Otros 2.043 1.571 3.614 0,4

TOTAL 487.174 370.607 857.781 100,0

Fuente: Censos de población de países y registro INE-DICOEX 2003-2004.
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CUADRO Nº 2: POBLACIÓN RESIDENTE EN ARGENTINA NACIDA EN CHILE POR SEXO Y PROVINCIA
PROVINCIA Total Total % Hombres Mujeres Índice de

masculinidad

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9.504 4,5 4.078 5.426 75,2
Buenos Aires 50.978 24,1 24.401 26.577 91,8
Catamarca 206 0,1 100 106 94,3
Chaco 118 0,1 61 57 107,0
Chubut 19.971 9,4 9.432 10.539 89,5
Cordoba 2.870 1,4 1.378 1.492 92,4
Corrientes 180 0,1 94 86 109,3
Entre Ríos 356 0,2 173 183 94,5
Formosa 69 0,0 35 34 102,9
Jujuy 293 0,1 167 126 132,5
La Pampa 1.072 0,5 606 466 130,0
La Rioja 347 0,2 181 166 109,0
Mendoza 19.087 9,0 8.364 10.723 78,0
Misiones 269 0,1 148 121 122,3
Neuquén 28.526 13,5 13.861 14.665 94,5
Rio Negro 39.454 18,7 19.663 19.791 99,3
Salta 1.227 0,9 609 618 98,5
San Juan 2.505 1,2 1.247 1.258 99,1
San Luis 2.024 1,0 1.046 978 106,9
Santa Cruz 20.442 9,7 9.451 10.991 86,0
Santa Fe 1.947 1,0 980 967 101,3
Santiago del Estero 137 0,1 71 66 107,6
Tierra del Fuego 8.931 4,2 4.439 4.492 98,8
Tucumán 558 0,2 297 261 113,8
Ignorado 22 0,0 10 12 83,3
En el extranjero

TOTAL 211.093 100,0 100.892 110.201 91,5

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina
      (INDEC)

1. POBLACIÓN DE CHILENOS RESIDENTES EN
   ARGENTINA2

De acuerdo al Censo argentino, en el 2001 la población
total de  nacidos en Chile y residentes en Argentina alcanza
a 211.093 personas, con un índice de masculinidad de 91,5
(Cuadro Nº 2).

La población total de nacidos en Argentina de padre y/o
madre chilenos llega a 218.615 personas con un índice de
masculinidad de 108.94. Es decir, aunque hay una mayor
proporción de mujeres que hombres entre los nacidos en
Chile, ésta se revier te para la categoría de nacidos en
Argentina de padre y/o madre chilenos (Cuadro Nº 3).
Sumando ambas categorías se obtiene un total de 429.708
personas de origen chileno y residentes en Argentina con un

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

índice de masculinidad de 100,0, que finalmente representa
una relación cuantitativa equilibrada entre hombres y mujeres
(Cuadro Nº 4).

De acuerdo al Censo argentino, los chilenos se encuentran
principalmente en la Provincia de Buenos Aires con 50.978
nacidos en Chile y 107.170 incluyendo además a los hijos
de padre y/o madre nacido en Chile. Le siguen Río Negro
con 39.454 y 81.433 respectivamente, Neuquén con 28.526
y 58.974,  Mendoza, 19.087 y 40.285, Santa Cruz, 20.442
y 38.675, Chubut con 19.971  y 41.308 residentes en esta
categoría. Finalmente, entre las localidades con mayor
número de chilenos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene una población de 9.504 residentes nacidos en Chile y
un total de 15.442 de origen chileno.  Cabe destacar el
bajo índice de masculinidad (75,2) de la Ciudad de Buenos
Aires para la población nacida en Chile.
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CUADRO Nº 3: POBLACIÓN NACIDA EN ARGENTINA DE PADRE Y/O MADRE CHILENOS POR LUGAR DE RESIDENCIA
PROVINCIA Total Total % Hombres Mujeres Índice de

masculinidad

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5.938 2,7 3.021 2.917 103,6
Buenos Aires 56.192 25,7 29.297 26.895 108,9
Catamarca 247 0,1 122 125 97,6
Chaco 155 0,1 73 82 89,0
Chubut 21.337 9,8 11.238 10.099 111,3
Cordoba 3.018 1,4 1.593 1.425 111,8
Corrientes 263 0,1 133 130 102,3
Entre Ríos 421 0,2 207 214 96,8
Formosa 93 0,0 50 43 116,3
Jujuy 403 0,2 207 196 105,6
La Pampa 1.242 0,6 673 569 118,3
La Rioja 485 0,2 268 217 123,5
Mendoza 21.198 9,7 10.986 10.212 107,6
Misiones 329 0,2 174 155 112,3
Neuquén 30.448 13,9 15.800 14.648 107,9
Río Negro 41.979 19,2 21.852 20.127 108,6
Salta 1.495 0,7 765 730 104,8
San Juan 3.055 1,4 1.645 1.410 116,7
San Luis 1.935 0,9 997 938 106,3
Santa Cruz 18.233 8,3 9.578 8.655 110,7
Santa Fe 2.029 0,9 1.056 973 108,5
Santiago del Estero 209 0,1 114 95 120,0
Tierra del Fuego 7.273 3,3 3.822 3.451 110,7
Tucumán 568 0,2 273 295 92,5
Ignorado 25 0,0 12 13 92,3
En el extranjero 45 0,0 27 18 150,0

TOTAL 218.615 100,0 113.983 104.632 108,9
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina  (INDEC)

CUADRO Nº 4: POBLACIÓN DE ORIGEN CHILENO (DE PADRE O/Y MADRE CHILENOS O NACIDOS EN CHILE) RESIDENTES EN
                      ARGENTINA

PROVINCIA Total Total % Hombres Mujeres Índice de
masculinidad

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15.442 3,6 7.099 8.343 85,1
Buenos Aires 107.170 24,9 53.698 53.472 100,4
Catamarca 453 0,1 222 231 96,1
Chaco 273 0,1 134 139 96,4
Chubut 41.308 9,6 20.670 20.638 100,2
Cordoba 5.888 1,4 2.971 2.917 101,8
Corrientes 443 0,1 227 216 105,1
Entre Ríos 777 0,2 380 397 95,7
Formosa 162 0,0 85 77 110,4
Jujuy 696 0,2 374 322 116,1
La Pampa 2.314 0,5 1.279 1.035 123,6
La Rioja 832 0,2 449 383 117,2
Mendoza 40.285 9,4 19.350 20.935 92,4
Misiones 598 0,1 322 276 116,7
Neuquén 58.974 13,7 29.661 29.313 101,2
Río Negro 81.433 19,0 41.515 39.918 104,0
Salta 2.722 0,6 1.374 1.348 101,9
San Juan 5.560 1,3 2.892 2.668 108,4
San Luis 3.959 0,9 2.043 1.916 106,6
Santa Cruz 38.675 9,0 19.029 19.646 96,9
Santa Fe 3.976 0,9 2.036 1.940 104,9
Santiago del Estero 346 0,1 185 161 114,9
Tierra del Fuego 16.204 3,8 8.261 7.943 104,0
Tucumán 1.126 0,3 570 556 102,5
Ignorado 47 0,0 22 25 88,0
En el extranjero 45 0,0 27 18 150,0

TOTAL 429.708 100,0 214.875 214.833 100,0

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)
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CUADRO Nº 5: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE RESIDENTES DE ORIGEN CHILENO POR LUGAR DE NACIMIENTO EN ARGENTINA
                    Y OTRAS REGI0NES DEL MUNDO

 ARGENTINA Y REGIONES Población Hijos de los
nacida en Chile nacidos en Chile Porcentaje del total

Argentina 49,1 50,9 50,1
Sudamérica sin Argentina 55,4 44,5 10,9
Norteamérica 70,1 29,9 18,3
Europa 64,4 35,6 14,6
Oceanía 69,4 30,6 4,1
Centroamérica y el Caribe 52,9 47,1 0,9
África y el Medio Oriente 51,7 48,3 0,7
Otros 56,5 43,5 0,4

TOTAL 56,8 43,2 100,0

Fuente: Censos de población de países y registro INE-DICOEX 2003-2004. Los datos de Argentina son proporcionados por el Censo Nacional
       de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Al comparar las poblaciones de origen chileno nacidas
en Argentina con la de otras regiones del mundo, se
aprecia una mayor proporción de nacidos en el país de

1.1. DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN
      CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA

El Cuadro Nº 6 muestra una población nacida en Chile y
re s iden te  en  Argen t i na  de  mayor  edad con  f ue r t e
representación en los grupos sobre los 45 años. En cambio,

CUADRO Nº 6:  PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN ARGENTINA Y RESTO DE PAÍSES REGISTRADOS
 POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

ARGENTINA Y TOTAL POBLACIÓN
SIN ARGENTINA

Total 0-14 15-29 30-44 45-59 60 o más Ignorados

TOTAL SIN ARGENTINA (a)
Ambos sexos 100,0 17,1 23,1 25,2 22,9 10,9 0,86
Hombres 100,0 17,4 22,4 25,2 23,8 10,6 0,75
Mujeres 100,0 16,8 23,8 25,3 22,1 11,1 0,98

ARGENTINA (b)
Ambos sexos 100,0 2,4 12,5 29,8 32,3 23,1 _
Hombres 100,0 2,5 12,5 28,1 32,6 24,3 _
Mujeres 100,0 2,3 12,4 31,4 32,0 21,9 _

(a) : Registro INE-DICOEX 2003-2004
(b) : Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

la población de nacidos en Chile residentes en otros países
corresponde a una de menor edad, principalmente entre los
15 y 59 años de edad. Como corresponde a una población
joven, los chi lenos residentes en estos países también
aparecen con un porcentaje importante bajo los 15 años de
edad, lo cual se diferencia de quienes residen en Argentina,
cuyo porcentaje de menores de 14 años es muy bajo.

Grupos de edad (en años)

residencia en Argentina que en otra región, develando
un asentamiento más antiguo que en otro lugar del mun-
do (Cuadro Nº 5).
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En los cuadros Nº 7 y Nº 8 se aprecia la estructura por edades de
la población de origen chileno en Argentina. En el Gráfico Nº 1
observa una pirámide poblacional que corresponde a la población
nacida en Chile y residente en Argentina. Esta distribución etárea
corresponde a una población migrante, fuertemente concentrada
en su edad más productiva, entre los 35 y 59 años de edad. Sin
embargo, también presenta un envejecimiento mayor que la de la
población inmigrante nacida en Chile y residiendo en otros países.

Si se hace el análisis por sexo en los distintos grupos de
edad, en los primeros años se observa una proporción
aproximadamente igual entre hombres y mujeres, con una
mayor proporc ión de mujeres  en las  ca tegor ías  más
productivas entre los 20 y 59 años de edad. Entre los 60
y 79 años, se observa una proporción mayor de hombres.
Finalmente, a partir de los 80 años es mayor la proporción
de mujeres que de hombres.

CUADRO Nº 7:  POBLACIÓN NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA POR GRUPOS DE EDAD
GRUPOS EDAD Total Total % Hombres Hombres % Mujeres Mujeres % Índice

masculinidad

0 - 4 694 0,3 347 50,0 347 50,0 100,0

5 - 9 1.607 0,8 791 49,2 816 50,8 96,9

10-14 2.672 1,3 1.343 50,3 1.329 49,7 101,1

15-19 6.160 3,0 3.086 50,1 3.074 49,90 100,4

20-24 7.176 3,4 3.507 48,9 3.669 51,1 95,6

25-29 12.986 6,1 6.014 46,3 6.972 53,7 86,3

30-34 17.544 8,3 7.840 44,7 9.704 55,3 80,8

35-39 21.853 10,3 9.671 44,2 12.182 55,7 79,4

40-44 23.594 11,2 10.863 46,0 12.731 54,0 85,3

45-49 24.978 11,8 11.666 46,7 13.312 53,3 87,6

50-54 24.273 11,5 11.997 49,4 12.276 50,6 97,7

55-59 18.875 8,9 9.242 49,0 9.633 51,0 95,9

60-64 16.246 7,7 8.275 50,9 7.971 49,1 103,8

65-69 12.393 5,7 6.463 52,1 5.930 47,8 109,0

70-74 9.617 4,6 4.911 51,1 4.706 48,9 104,4

75-79 5.415 2,6 2.729 50,4 2.686 49,6 101,6

80-84 2.904 1,4 1.318 45,4 1.586 54,6 83,1

85-89 1.465 0,7 609 41,6 856 58,4 71,1

90 y más 641 0,3 220 34,3 421 65,7 52,3

TOTAL 211.093 100,0 100.892 47,8 110.201 52,2 91,6

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
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No se dispone de la distribución por sexo según grupos de
edad de la población nacida en Argentina, de origen chileno
del Censo Nacional argentino. Sin embargo, sí se dispone de
la distribución por edad de estos. La pirámide poblacional cam-
bia radicalmente si juntamos la población nacida en Chile con

CUADRO Nº 8: POBLACIÓN NACIDA EN ARGENTINA DE PADRE  Y/O MADRE CHILENOS POR GRUPOS DE EDAD
GRUPOS DE EDAD Total

0-4 31.234
5-9 43.985
10-14 52.044
15-19 40.303
20-24 29.121
25-29 11.479
30-34 5.067
35-39 2.886
40-44 1.473
45-49 609
50-54 255
55-59 95
60-64 40
65-69 17
70-74 5
75-79 2
80-84 -
85-89 -
90 y más

TOTAL 218.615

Fuente:  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina
(INDEC).

GRÁFICO Nº 1: POBLACIÓN NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN ARGENTINA
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

la de origen chileno (de padre y/o madre chilenos). El resulta-
do es una pirámide con una gran concentración en los grupos
jóvenes, entre los menores de 1 año y los 24 años, que se
relaciona con una alta tasa de hijos nacidos vivos entre muje-
res nacidas en Chile residentes en Argentina (Cuadro Nº 10).
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GRÁFICO Nº 2: POBLACIÓN DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA

CUADRO Nº 9: POBLACIÓN DE NACIDOS EN CHILE Y DE NACIDOS EN ARGENTINA DE PADRE Y/O MADRE CHILENOS RESIDENTES
          EN ARGENTINA POR GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD Total nacidos en Nacidos en Chile Nacidos en Total de origen % de
Chile %  Argentina  Chileno  origen Chileno

0-4 694 0,3 31.234 31.928 7,4

5-9 1.607 0,8 43.985 45.592 10,6

10-14 2.672 1,3 52.044 54.716 12,7

15-19 6.160 2,9 40.303 46.463 10,8

20-24 7.176 3,4 29.121 36.297 8,4

25-29 12.986 6,1 11.479 24.465 5,7

30-34 17.544 8,3 5.067 22.611 5,3

35-39 21.853 10,3 2.886 24.739 5,8

40-44 23.594 11,2 1.473 25.067 5,8

45-49 24.978 11,8 609 25.587 6,0

50-54 24.273 11,5 255 24.528 5,7

55-59 18.875 8,9 95 18.970 4,4

60-64 16.246 7,7 40 16.286 3,8

65-69 12.393 5,9 17 12.410 2,9

70-74 9.617 4,6 5 9.622 2,2

75-79 5.415 2,6 2 5.417 1,3

80-84 2.904 1,4 _ 2.904 0,7

85-89 1.465 0,7 _ 1.465 0,3

90 y más 641 0,3 _ 641 0,2

TOTAL 211.093 100,0 218.615 429.708 100,0

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
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1.2 HIJOS NACIDOS VIVOS Y AÚN VIVOS DE LA POBLACIÓN
FEMENINA DE ORIGEN CHILENO EN ARGENTINA

En el Cuadro Nº 10 y el Gráfico Nº 3 se observa una mayor
proporción de mujeres mayores de 14 años nacidas en Chile,
residentes en Argentina, con 2 o 3 hijos nacidos vivos (46,5%).
El resto de mujeres tienen 4 hijos (15,1%), un hijo (14,3%) y

el 24% de ellas tuvo más de 5 hijos.  Aunque no se dispone
de la información del número de hijos nacidos vivos para
la categoría de mujeres que han tenido 10 o más hijos na-
cidos vivos o aún con vida, se puede afirmar una tasa de
sobrevivencia alta (calculada como proporción de hijos aún
vivos sobre hijos nacidos vivos) de aproximadamente 0,95
y que se sostiene para todas las provincias del país.

CUADRO Nº 10: POBLACIÓN FEMENINA NACIDA EN CHILE DE 14 AÑOS O MÁS RESIDENTE EN ARGENTINA POR NÚMERO
                       DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y NÚMERO DE HIJOS AÚN VIVOS

NÚMERO DE HIJOS Número de mujeres  % de mujeres Número de mujeres % de mujeres
por hijos nacidos vivos por hijos nacidos vivos  por hijos aún vivos por hijos aún vivos

porcentajes porcentajes

Ninguno 452 0,5

1 hijo 13.605 14,3 14.488 15,3

2 hijos 22.719 23,9 23.714 25,0

3 hijos 21.503 22,6 21.896 23,0

4 hijos 14.378 15,1 14.197 14,9

5 hijos 8.580 9,0 8.362 8,8

6 hijos 5.361 5,7 5.010 5,3

7 hijos 3.282 3,5 2.956 3,1

8 hijos 2.181 2,3 1.747 1,8

9 hijos 1.358 1,4 986 1,0

10 hijos o más 2.060 2,2 1.219 1,3

TOTAL 95.027 100,0 95.027 100,0

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

GRAFICO Nº 3: POBLACIÓN FEMENINA DE 14 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE POR NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y
                      AÚN VIVOS

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
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1.3  TASAS DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LA POBLACIÓN
      CHILENA MAYOR DE 14 AÑOS NACIDA EN CHILE

Los resultados por provincia muestran una amplia variación
con respecto a la cantidad de hijos nacidos vivos que tuvieron

las mujeres chilenas en Argentina, desde 1,74 para la Ciudad
Autónoma de Buenos a 3,78 para la provincia de San Juan.
Para el total de las mujeres nacidas en Chile, el número de
hijos por mujer es de 3,0. Estas tasas son mucho más altas
que las correspondientes a las de las residentes chilenas en
otros países (1,8).

CUADRO Nº 11:  POBLACIÓN FEMENINA NACIDA EN CHILE DE 14 AÑOS Y MÁS RESIDENTE EN ARGENTINA POR NÚMERO DE
HIJOS NACIDOS VIVOS, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

LOCALIDAD/PROVINCIA Población Total Hijos Hijos aún Tasa de hijos Tasa de hijos Tasa de
 femenina con hijos nacidos  vivos nacidos  aún vivos sobrevivencia

total mayor nacidos vivos vivos  vivos
de 14 años

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 5.345 3.846 9.322 8.850 1,7 1,7 0,9

Buenos Aires 26277 22.744 77.545 73.433 2,9 2,8 0,9

Catamarca 102 90 329 314 3,2 3,1 0,9

Córdoba 1.460 1.202 3.790 3.628 2,6 2,5 1,0

Corrientes 86 81 277 269 3,2 3,1 1,0

Chaco 57 53 189 164 3,3 2,9 0,9

Chubut 10.488 9.521 34.573 32.695 3,3 3,1 0,9

Entre Ríos 179 135 416 407 2,3 2,3 1,0

Formosa 34 30 98 95 2,9 2,8 1,0

Jujuy 119 108 371 345 3,1 2,9 0,9

La Pampa 464 409 1.662 1.600 3,6 3,4 1,0

La Rioja 166 151 556 536 3,3 3,2 1,0

Mendoza 10.564 9.119 30.194 28.601 2,9 2,7 0,9

Misiones 117 104 312 295 2,7 2,5 0,9

Neuquén 14.530 12.824 46.376 43.853 3,2 3,0 0,9

Río Negro 19.655 17.558 65.524 61.964 3,3 3,1 0,9

Salta 604 525 1.837 1.738 3,0 2,9 0,9

San Juan 1.235 1.085 4.673 4.384 3,8 3,5 0,9

San Luis 958 764 2.383 2.287 2,5 2,4 1,0

Santa Cruz 10.901 9.767 33.607 31.808 3,1 2,9 0,9

Santa Fe 944 791 2.513 2.413 2,7 2,6 1,0

Santiago del Estero 65 55 189 177 2,9 2,7 0,9

Tucumán 245 189 608 587 2,5 2,4 1,0

Tierra del Fuego 4.431 3.868 12.008 11.529 2,7 2,6 1,0

Ignorado 12 8 22 22 1,8 1,8 1,0

TOTAL 109.038 95.027 329.374 311.994 3,0 2,8 0,9

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)
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1.4  DESTINO DE LOS EMIGRANTES CHILENOS EN
      ARGENTINA

El porcentaje de chilenos que salió de Chile teniendo como
destino el actual país de residencia es alto. De la pobla-
ción de 15 años o más, nacida en Chile y residente en el
extranjero, el 94,8% emigró teniendo como destino Argen-
tina, mientras que en otros países ese porcentaje fue de
89,7%.

GRÁFICO Nº 4: RESIDENTES CHILENOS POR AÑOS DE RESIDENCIA EN ARGENTINA Y EL RESTO DEL MUNDO EN PORCENTAJES

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

3 La población con mayor tiempo de residencia se encuentran en Venezuela, Argentina, Ecuador  y Brasil: Venezuela con el 86,2%; Argentina
con el 66,0%; Ecuador con el 61,3%; Brasil con el 60,2%, con poblaciones de chilenos con 20 añoso más de residencia. Sin embargo,
Argentina tiene la mayor proporción de población nacida en Chile con 30 años o más de residencia en ese país.

1.5 AÑOS DE RESIDENCIA DE LOS CHILENOS EN ARGENTINA

El 66% de los chilenos en Argentina tiene en promedio 20 o
más años de residencia en ese país, mientras que en otros
países es de 46,4%.3  Esta diferencia es mayor entre quienes
residen 30 años o más en Argentina (32,4%), ya que sólo el
10,3% de los chilenos asentados en los otros países lo ha
hecho durante ese tiempo. El Gráfico Nº 4 destaca esta  dis-
paridad, particularmente en el intervalo de 30 años y más.

CUADRO Nº 12: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE NACIDOS EN CHILE REGISTRADA EN ARGENTINA Y OTROS PAÍSES DEL
                       MUNDO POR TIEMPO DE RESIDENCIA

Menos de 1 año  1 - 4 5 - 9 10 - 19 20 - 29 30 o más años Ignorado

RESTO DEL MUNDO 4,5 13,4 9,1 23,8 36,1 10,3 2,8
ARGENTINA 0,3 1,2 2,9 26,6 33,6 32,4 3,0

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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2. ORIGEN, ANTIGÜEDAD Y MOTIVOS DE LA
    INMIGRACIÓN CHILENA EN ARGENTINA
Los principales lugares de origen de la migración chilena en
Argentina son las regiones IX y X.

El 54% de los chilenos que viven en Neuquén provienen de
la IX región. También en Río Negro se asentó una importante
proporción de originarios de esta zona (53,3%).

Mientras que quienes residen en la Ciudad de Buenos Aires
proceden especialmente de la Región Metropolitana. Los
capitalinos (38,2%) y los porteños (24%) eligen Mendoza
como destino en Argentina.4

Más al sur, los chilenos del la X región han preferido migrar
a Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, donde el 76,3%, el
65,7% y el 59,1%, respectivamente, de los chilenos asentados
en esos lugares lo hace desde la región de Los Lagos.

4  Comparando resultados del Registro con las de la ECMI, se aprecia una diferencia de 10 puntos porcentuales entre ambas con respecto a
la representación de los chilenos nacidos en la Región Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, pero en ambas coinciden las
tendencias de migración desde Chile hacia estos lugares. En el caso de Neuquén en todos los resultados hay correspondencia entre ambas
encuestas. En Río Negro aparece muy sobre representado en el Registro la migración proveniente de la Región X con respecto a los resultados
para Alto Valle del Río Negro obtenidos por la encuesta mencionada. Lo contrario ocurre, aunque con diferencias menos extremas con respecto
a  los migrantes de la Región XI. Las diferencias entre los resultados del registro y de la ECMI puede deberse en parte a que las áreas geográficas
coinciden, pero las del registro son más amplias (provincias) que las de las encuestas complementarias (localidades en las mismas provincias).

5 Con respecto al tiempo de residencia de los chilenos en las diferentes provincias, se recomienda realizar una investigación adicional para
verificar si éstas se deben a una mayor movilidad de algunas provincias con respecto a otras en relación al retorno a Chile o a diferencias
históricas de flujos migratorios desde Chile. Es posible que ambas explicaciones aparentemente alternativas sean válidas complementariamente,
dependiendo de la provincia que se trate.

CUADRO Nº 13: PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN CHILE POR REGIÓN DE ORIGEN EN CHILE, POR PROVINCIA DE
                      RESIDENCIA EN ARGENTINA

PROVINCIA Neuquén Ciudad Provincia Chubut Mendoza Río Negro Santa Cruz Tierra del
Buenos Aires Buenos Aires Fuego

Región  V 1,4 12,1 4,3 1,2 24,2 0,7 1,0 1,1
Región VI 0,7 2,8 2,0 0,5 5,4 0,4 0,4 0,3
Región VII 1,8 3,5 2,2 0,7 9,5 1,1 0,5 1,0
Región VIII 10,8 10,8 18,0 4,9 7,4 7,4 1,7 2,8
Región IX 54,0 7,7 29,9 7,1 4,7 53,3 2,8 3,9
Región X 22,2 6,6 18,4 59,1 3,5 30,0 65,7 76,2
Región XI 0,5 0,3 0,3 19,4 0,1 0,3 12,3 1,3
Región XII 0,3 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 10,6 8,4
Región XIII 6,1 48,9 19,2 4,1 38,2 4,4 2,3 3,2
Otras 0,9 5,4 2,8 1,3 6,4 0,5 0,6 0,8
Ignorados 1,3 1,7 2,8 1,2 0,4 1,8 2,1 0,9

TOTALES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO Nº 14:  PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS NACIDA EN CHILE, POR AÑOS DE RESIDENCIA ACTUAL EN
                       ARGENTINA SEGÚN PROVINCIA

PROVINCIA Total Menor 1 año Entre 1 y 4 Entre 5 y 9 Entre 10 y 19 Entre 20 y 29 Más de 30 Ignorados

Ciudad de Buenos Aires 100,0 0,5 2,0 3,0 27,3 42,6 22,0 2,7
Buenos Aires 100,0 0,3 0,8 2,0 20,0 35,6 39,0 2,3
Chubut 100,0 0,3 0,9 2,2 21,6 26,3 45,4 3,4
Mendoza 100,0 0,2 0,9 1,9 23,0 53,3 18,4 2,4
Neuquén 100,0 0,3 1,3 3,6 34,6 30,2 27,3 2,7
Río Negro 100,0 0,2 0,7 2,2 26,0 33,6 34,8 2,5
Santa Cruz 100,0 0,3 1,4 4,3 24,4 23,4 41,5 4,7
Tierra del Fuego 100,0 0,2 1,6 4,0 33,3 24,7 32,8 3,3

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

2.1 TIEMPO DE RESIDENCIA DE LOS CHILENOS POR
      PROVINCIAS

Como se mencionó, el tiempo de residencia de la población
chilena en Argentina es sustancialmente mayor al tiempo de
residencia de la colectividad chilena en otros países del mundo.

Según lugar de residencia, la colectividad más antigua es la
de la Provincia de Buenos Aires, donde el 74,6% de los na-

cidos en Chile vive por más de 20 años. De antigua migra-
ción también son las provincias de Chubut y Mendoza (71,7%
cada una), aunque en Chubut el 45,4% de los chilenos están
asentados hace más de 30 años.

Quienes residen en Santa Cruz también señalan que lo hacen
desde hace más de 30 años (41,5%). Igualmente en Río
Negro hay una alta proporción de población chilena con
una residencia mayor a 20 años (68,4%).5
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El análisis por sexo muestra que en todas las provincias
estudiadas son más hombres que mujeres nacidos en Chile
quienes han residido en Argentina por más de 30 años.
También en Chubut, Neuquén y Santa Cruz hay una mayoría

de hombres en el intervalo entre 20 y 29 años de residencia
en Argentina. Para la migración menos antigua hay una
mayoría de mujeres, lo que reflejaría una feminización de la
migración en las últimas décadas.

CUADRO Nº 15: PORCENTAJE DE POBLACIÓN  MASCULINA DE 15 AÑOS Y MÁS NACIDA EN CHILE, POR AÑOS DE RESIDENCIA
                      EN ARGENTINA, SEGÚN PROVINCIA

PROVINCIA Total Menos de Entre 1 y 4 Entre 5 y 9 Entre 10 y 19 Entre 20 y 29 Más de 30 Ignorados
 hombres 1 año

TOTAL 100,0 0,3 1,1 2,7 24,8 33,3 35,0 3,0

Ciudad de

Buenos Aires 100,0 0,4 1,8 2,6 25,8 42,6 24,0 2,9

Buenos Aires 100,0 0,3 0,8 1,8 18,4 34,6 42,0 2,6

Chubut 100,0 0,1 0,8 1,6 20,3 26,4 48,0 2,8

Mendoza 100,0 0,2 0,9 1,6 21,1 52,6 21,0 2,6

Neuquén 100,0 0,3 1,3 3,5 31,6 30,6 30,0 2,8

Río Negro 100,0 0,1 0,6 2,0 24,6 32,9 37,0 2,6

Santa Cruz 100,0 0,3 1,1 3,8 23,0 23,5 43,0 5,1

Tierra del Fuego 100,0 0,1 1,3 2,9 29,6 24,1 39,0 3,3

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO Nº 16: PORCENTAJE DE POBLACIÓN FEMENINA DE 15 AÑOS Y MÁS NACIDA EN CHILE, POR AÑOS DE RESIDENCIA
                       EN ARGENTINA, SEGÚN PROVINCIA

PROVINCIA Total Menos de Entre 1 y 4 Entre 5 y 9 Entre 10 y 19 Entre 20 y 29 Más de 30 Ignorados
 mujeres 1 año

TOTAL 100,0 0,4 1,3 3,2 28,4 33,6 30,0 2,8

Ciudad de

Buenos Aires 100,0 0,6 2,1 3,3 28,7 42,6 20,2 2,6

Buenos Aires 100,0 0,2 0,9 2,2 21,6 36,6 36,4 2,1

Chubut 100,0 0,4 1,0 2,6 22,6 26,3 43,1 4,0

Mendoza 100,0 0,2 0,8 2,1 24,7 53,9 16,1 2,2

Neuquén 100,0 0,3 1,4 3,6 37,8 29,7 24,4 2,7

Río Negro 100,0 0,3 0,8 2,3 27,5 34,2 32,6 2,4

Santa Cruz 100,0 0,2 1,6 4,8 25,6 23,3 40,0 4,4

Tierra del Fuego, 100,0 0,2 1,9 5,1 36,7 25,2 27,6 3,3

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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El Cuadro Nº 17 muestra un gran flujo migratorio hacia todas
las provincias argentinas en la década de los setenta y
ochenta, sobre todo entre los años 1971 y 1975 hacia
Mendoza y Buenos Aires. En el caso de Mendoza, cuya
inmigración chilena aumenta abruptamente en el período de
1971 a 1975, se puede explicar por el éxodo político.

Neuquén difiere de los otros destinos de la emigración hacia
Argentina, ya que el flujo migratorio se incrementa en la década
de 1980 - 1990 con respecto a la década anterior. En todos
los destinos disminuye el flujo en el período 1990 - 2004.

Comparando este flujo migratorio en los distintos períodos se
observa una importancia relativa ascendente hasta 1990 en
Neuquén y una disminución relativa en Chubut en su participación
proporcional de la migración desde Chile hacia Argentina.

En todos los períodos, el mayor número de chilenos se dirigió
a la Provincia de Buenos Aires, excepto entre 1981-1990,
cuando la migración hacia la provincia de Río Negro fue
mayor. Esta emigración (hacia la Provincia de Buenos Aires)
ha sido particularmente alta en el período 1971 a 1980.

En el Cuadro Nº 18 se entrega una aproximación numérica
por períodos históricos de la migración chilena hacia las
provincias argentinas consideradas.6

De acuerdo a los antecedentes de la ECMI, la principal
migración se produce en el tramo de edad de 15 a 24 años.
Aproximadamente la mitad de los chilenos han emigrado a
esa edad, es decir en su período de vida más productivo. A
más edad va disminuyendo el ingreso de connacionales a
Argentina.7

6 Esta aproximación se basa en los porcentajes entregados por el Registro sobre el total por provincia dado en el Censo argentino, que no
cubre toda la emigración en cuestión sino la de la población de chilenos en Argentina. El cálculo también tiene el defecto que cubre hasta
el año del Censo (2001) mientras que el Registro considera hasta el 2003.

7 La encuesta del INDEC en Neuquén se realizó en el 2002, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires,
Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos fue en el 2003.

8 Los chilenos residentes en Argentina presentan la más alta proporción de registrados que aducen motivos económicos para emigrar. El
49,6% respondió que esa fue su motivación para salir del país; les siguen los chilenos en Paraguay.

CUADRO Nº 17: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA POR AÑO
                       DE SALIDA DE CHILE, SEGÚN PROVINCIA ARGENTINA

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

Ciudad de Buenos Aires 100,0 1,9 8,4 6,7 27,8 16,4 28,1 8,8 1,9
Buenos Aires 100,0 3,1 17,5 14,0 24,0 13,8 20,9 4,7 2,0
Chubut 100,0 4,8 19,1 15,2 21,1 7,79 24,4 5,3 2,3
Mendoza 100,0 2,9 6,7 3,8 35,8 18,2 25,9 5,2 1,5
Neuquén 100,0 2,1 8,5 9,7 22,8 10,9 36,9 7,2 1,9
Río Negro 100,0 3,0 14,8 10,7 22,0 11,5 30,9 4,2 2,9
Santa Cruz 100,0 4,3 14,4 16,9 17,9 8,7 26,7 7,8 3,3
Tierra del Fuego 100,0 4,0 10,0 12,2 16,6 10,6 31,7 12,4 2,4

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO Nº 18: POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA POR AÑO DE SALIDA DE
                       CHILE SEGÚN PROVINCIA ARGENTINA

LUGAR DE RESIDENCIA Total Antes 1950  1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2004 Ignorado

Ciudad de Buenos Aires 9.504 181 799 631 4.197 2.673 839 184
Buenos Aires 50.978 1.580 8.896 7.147 19.280 10.634 2.406 1.035
Chubut 19.971 955 3.810 3.042 5.760 4.877 1.064 461
Mendoza 19.087 557 1.267 731 10.313 4.940 993 286
Neuquén 28.526 593 2.416 2.756 9.608 10.549 2.062 545
Rio Negro 39.454 1.188 5.835 4.214 13.213 12.179 1.669 1.156
Santa Cruz 20.442 889 2.944 3.459 5.440 5.450 1.586 673
Tierra del Fuego 8.931 365 896 1.085 2.431 2.834 1.108 212

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

2.2 MOTIVOS DE LA MIGRACIÓN DE CHILENOS RESIDENTES
     EN ARGENTINA

El principal motivo de emigración de la población chilena
mayor de 15 años residente en el exterior es el económico,
especialmente para quienes se dirigieron a Argentina (49,6%)
mientras que este motivo es menor entre los chilenos asentados
en otros países (27,7%). La segunda razón aducida fue la

familiar, con el 30,3% y el 31,5% respectivamente. La
motivación política cubre un menor porcentaje entre los
residentes chilenos en Argentina (8,5%) que entre los de los
otros países registrados (16,7%).

El 6,5% de los encuestados en los otros países respondió
que había emigrado por razones de estudio, pero para
quienes viven en Argentina fue sólo de 0,7%, concentrándose
en la Ciudad de Buenos Aires.8
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CUADRO Nº 19:  PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA EN ARGENTINA Y RESTO DEL MUNDO POR MOTIVOS Y PERÍODOS
                       DE EMIGRACIÓN

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

RESTO DEL MUNDO 100,0 0,7 1,6 4,4 38,3 24,2 27,5 3,3
Político 100,0 0,3 0,3 0,8 71,8 25,0 1,1 0,7
Económico 100,0 0,5 1,0 3,3 37,9 24,0 32,4 0,9
Familiar 100,0 1,2 2,7 5,9 34,9 27,9 26,4 1,0
Estudio 100,0 0,6 2,1 9,0 14,6 16,8 56,2 0,7
Otro 100,0 0,8 2,1 6,0 22,9 22,3 44,9 1,0
Ignorado 100,0 0,3 0,8 1,8 18,5 12,2 9,8 56,6

ARGENTINA 100,0 3,3 12,4 10,9 35,6 28,9 6,7 2,2
Político 100,0 0,5 0,9 2,2 78,7 15,9 1,1 0,7
Económico 100,0 3,3 13,4 11,9 32,4 31,8 6,1 1,2
Familiar 100,0 4,0 14,0 11,5 32,2 29,3 7,8 1,2
Estudio 100,0 0,3 6,2 9,3 23,8 33,8 25,5 1,1
Otro 100,0 4,1 14,6 13,4 28,1 26,8 11,6 1,4
Ignorado 100,0 3,0 10,2 8,9 23,4 20,5 5,6 28,4

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

GRÁFICO Nº 5:  MOTIVOS DE EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN ARGENTINA EN PORCENTAJES

CUADRO Nº 20 PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS  EN ARGENTINA Y OTROS PAÍSES DEL MUNDO
                     POR MOTIVOS DE EMIGRACIÓN

RESTO DEL MUNDO ARGENTINA

Político 16,7 8,5
Económico 27,7 49,6
Familiar 31,5 30,3
Estudio 6,5 0,7
Otro 13,2 6,4
Ignorado 4,5 4,4

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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GRÁFICO Nº 6:  MOTIVOS DE LA EMIGRACIÓN DE CHILENOS EN ARGENTINA Y EL RESTO DEL MUNDO EN PORCENTAJES

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

Desde la perspectiva de género, los hombres migran más
que las mujeres por razones económicas y políticas. El 54,7%
de los chi lenos se t ras lado a Argent ina por razones
económicas, en tanto que sólo el 44,8% de las chilenas lo
hicieron por esas razones.

CUADRO Nº 21: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN ARGENTINA, POR
                       MOTIVO DE EMIGRACIÓN SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEXO

PROVINCIA TOTAL Político Económico Familiar Estudio Otro Ignorados
 

TOTAL
Ciudad de Buenos Aires 100,0 11,3 42,8 32,5 2,1 6,8 4,5
Buenos Aires 100,0 7,2 48,6 31,9 0,9 6,8 4,6
Chubut 100,0 4,9 47,3 34,8 0,7 7,4 4,9
Mendoza 100,0 17,2 42,4 33,1 0,3 4,5 2,5
Neuquén 100,0 11,9 50,5 27,6 0,4 5,3 4,3
Río Negro 100,0 8,4 54,6 26,5 0,2 5,7 4,6
Santa Cruz 100,0 3,1 52,1 31,7 0,5 7,8 4,8
Tierra del Fuego 100,0 1,5 54,1 30,6 0,6 8,1 5,1

TOTAL HOMBRES
Ciudad de Buenos Aires 100,0 13,8 45,8 26,2 2,8 6,5 4,9
Buenos Aires 100,0 8,7 53,7 25,1 1,0 6,4 5,1
Chubut 100,0 6,7 55,1 26,8 0,4 6,7 4,3
Mendoza 100,0 20,3 46,0 26,1 0,4 4,3 2,9
Neuquén 100,0 14,4 53,8 22,1 0,3 4,9 4,5
Río Negro 100,0 9,7 58,9 20,7 0,1 5,7 4,9
Santa Cruz 100,0 3,9 60,7 23,8 0,5 6,6 4,5
Tierra del Fuego 100,0 2,2 62,1 22,2 0,7 7,5 5,3

TOTAL MUJERES
Ciudad de Buenos Aires 100,0 9,1 40,0 38,2 1,5 7,1 4,1
Buenos Aires 100,0 5,7 43,5 38,7 1,0 7,1 4,0
Chubut 100,0 3,4 40,7 41,6 0,8 8,0 5,5
Mendoza 100,0 14,5 39,2 39,2 0,3 4,6 2,2
Neuquén 100,0 9,2 47,1 33,3 0,5 5,7 4,2
Río Negro 100,0 7,0 50,3 32,4 0,3 5,8 4,2
Santa Cruz 100,0 2,34 44,8 38,5 0,4 8,8 5,1
Tierra del Fuego 100,0 0,9 46,7 38,3 0,5 8,7 4,8

  Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

Las mujeres aducen motivos familiares para emigrar en mayor
p roporc ión  que  lo s  hombres ,  36 ,7% y  23,6%
respectivamente. Podría afirmarse que la motivación familiar
está subordinada a otra primera que puede ser económica,
política, estudios u otra.
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La motivación económica es la más mencionada entre los chi-
lenos residentes en Argentina. Las provincias que tienen ma-
yor porcentaje de personas que indicaron este motivo son las
provincias del sur, especialmente Río Negro (54,6%), Tierra
del Fuego (54,1%), Santa Cruz (52,1%) y Neuquén (50,5%).

GRÁFICO Nº 8: PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y RESIDENTE EN ARGENTINA POR MOTIVOS POLÍTICOS DE
                      EMIGRACIÓN

GRÁFICO Nº 7: PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y RESIDENTE EN ARGENTINA POR MOTIVOS ECONÓMICOS
                      DE EMIGRACIÓN

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004.

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004.

2.2.1 MOTIVOS DE LA EMIGRACIÓN POR PROVINCIA DE
         RESIDENCIA EN ARGENTINA

Mientras que con menor porcentaje se encuentran la Ciudad
de Buenos Aires (42,8%) y Mendoza (42,4%) (Gráfico Nº 7).

Un bajo porcentaje de chilenos mencionó que fue el político
el principal motivo de salida de Chile. Un 17,2% de los chile-
nos residentes en Mendoza manifestó haber emigrado por esta
razón, le siguen en proporción Neuquén (11,9%) y Ciudad
de Buenos Aires (11,3%) . (Gráfico Nº 8).
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GRÁFICO Nº 9: PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y RESIDENTE EN ARGENTINA POR MOTIVOS FAMILIARES
                      DE EMIGRACIÓN

GRÁFICO Nº 10: PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN CHILE Y RESIDENTE EN ARGENTINA POR MOTIVOS DE ESTUDIO
                        DE EMIGRACIÓN

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

En cuanto a la motivación famil iar para emigrar, los ma-
yores porcentajes se encuent ran en Chubut  (34,8%),
Mendoza (33,1%), Ciudad de Buenos Aires (32,5%) y
la provincia de Buenos Aires (31,9%) (Gráfico Nº 9).

Un bajo porcentaje de quienes fueron a asentarse a Ar-
gentina lo hicieron por razones de estudio, sólo en la
Ciudad de Buenos Aires el porcentaje supera el 2% (Grá-
f ico Nº 10).

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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GRÁFICO Nº 11: MIGRACIÓN POR AÑO DE SALIDA Y DESTINO EN PORCENTAJES

  Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

9 Aunque este 27,5% es todavía menor al 38,3% que alcanzó la emigración hacia estos destinos en la década inmediatamente anterior de
1971-1980.

La motivación de los hombres y de las mujeres para migrar
es diferente, mientras ellos aducen razones económicas o
políticas, ellas se mueven por factores familiares. Los pri-
meros más orientados al trabajo remunerado y a lo públi-
co, en tanto la mujer más orientada a las relaciones socia-
les de reproducción.

2.2.2 MOTIVOS DE LA MIGRACIÓN CHILENA EN DISTINTOS
        PERÍODOS HISTÓRICOS

En el Gráfico Nº 11  se aprecia la proporción de población
que emigró hacia Argent ina y e l  res to de los países
registrados por períodos. Se observa que entre 1971 y 1980,
salió de Chile el 35,6% de los actuales residentes en
Argentina.

Las principales motivaciones de la emigración fueron
familiares, económicas y políticas. De todos los que salieron
por razones políticas hacia Argentina, el 78,7% se concentró
entre los años 1971 y 1980 (Cuadro Nº 22).  Es necesario
destacar que la motivación económica aparece como mucho
más determinante de la emigración hacia Argentina que hacia
el resto del mundo, en tanto las razones políticas y de estudio

tienen más peso en las decisiones de los chilenos que busca-
ron otros destinos.

En la década de 1990, con el retorno a la democracia, la
migración hacia Argentina baja sustantivamente. Sólo el
6,7% de quienes residen en el país trasandino salió de Chile
durante ese período.

Sin embargo, el flujo de migrantes chilenos en la década de
los noventa aumentó hacia los otros destinos, 27,5% del total
de residentes en los otros países registrados emigraron en
ese período y el 24,2% en la década de los ochenta.1  Esta
evolución confirma la reorientación de la emigración chilena
hacia destinos diferentes de Argentina.

La proporción que sale por motivos políticos de Chile hacia
Argentina, en el caso de todas las provincias consideradas,
se concentra en el período 1971-1975, pero también un
alto contingente sigue emigrando por este motivo, aunque
de un modo decreciente, en los períodos 1976-1980 y
1981-1990.

El caso de la motivación económica es más recurrente en la
década de 1981-1990 (Cuadro Nº 23). El efecto combina-
do de la migración económica y política explica el perfil de
la migración chilena hacia Argentina, concentrada en los
períodos 1971-1980 y 1981-1990.
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CUADRO Nº 22: PORCENTAJE DE  POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA POR AÑO
DE SALIDA DE CHILE POR MOTIVO POLÍTICO, SEGÚN PROVINCIA ARGENTINA

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

TOTAL MOTIVO
POLÍTICO 100,0 0,5 0,9 2,2 62,3 16,5 15,9 1,1 0,7

Ciudad de Buenos Aires 100,0 0,8 0,9 1,2 61,6 17,9 15,7 0,9 1,0

Buenos Aires 100,0 0,5 1,8 2,8 62,4 19,7 11,9 0,7 0,2

Chubut 100,0 0,0 0,7 3,1 69,6 10,9 13,0 2,0 0,7

Mendoza 100,0 0,8 0,9 0,5 67,5 18,9 9,5 1,5 0,4

Neuquén 100,0 0,5 0,4 3,3 61,2 13,4 19,3 1,2 0,7

Río Negro 100,0 0,3 0,7 1,9 59,4 17,2 19,0 0,6 0,9

Santa Cruz 100,0 1,4 3,5 3,5 57,5 9,8 22,8 0,7 0,7

Tierra del Fuego,

Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur 100,0 0,0 1,1 4,5 48,3 18,0 27,0 1,1 0,0

  Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO Nº 23: POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA POR AÑO DE SALIDA DE
CHILE POR MOTIVO ECONÓMICO SEGÚN PROVINCIA ARGENTINA

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

TOTAL MOTIVO

ECONÓMICO 100,0 3,3 13,4 11,9 20,4 12,0 31,8 6,1 1,1

Ciudad de Buenos Aires 100,0 1,6 9,6 8,0 24,1 17,1 31,2 7,4 1,0

Buenos Aires 100,0 3,3 19,9 14,4 21,2 14,3 21,7 4,1 1,1

Chubut 100,0 4,5 19,3 16,2 20,0 7,1 26,9 4,5 1,5

Mendoza 100,0 3,2 7,2 3,8 30,3 19,1 31,1 4,9 0,4

Neuquén 100,0 1,9 9,3 11,2 17,8 10,3 41,2 7,6 0,7

Río Negro 100,0 3,1 15,1 11,7 19,0 11,5 34,0 4,0 1,6

Santa Cruz 100,0 4,4 15,5 17,4 17,9 8,7 27,3 7,1 1,7

Tierra del Fuego,

Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur 100,0 3,8 10,5 12,8 16,9 10,8 33,1 11,2 0,9

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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Por su parte la motivación familiar para migrar tiene un
comportamiento similar, ya que entre 1981 y 1990 un
29,4% de los chilenos viajaron a residir a Argentina im-
pulsados por esta razón (Cuadro N° 24). La migración por
estudios siguió un patrón muy diferente, ya que una mayo-

CUADRO Nº 24: POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA POR AÑO DE SALIDA DE
CHILE POR MOTIVO FAMILIAR Y PROVINCIA ARGENTINA

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

TOTAL MOTIVO
FAMILIAR 100,0 4,0 14,0 11,5 19,9 12,3 29,4 7,8 1,1

Ciudad de Buenos Aires 100,0 2,5 9,7 6,9 24,1 16,8 28,7 10,3 1,0

Buenos Aires 100,0 3,1 17,7 16,3 22,1 13,3 21,4 5,2 0,9

Chubut 100,0 5,9 21,1 15,2 18,3 8,3 23,2 6,5 1,5

Mendoza 100,0 3,5 8,2 5,4 29,3 18,0 28,2 7,1 0,2

Neuquén 100,0 2,7 10,1 9,3 18,2 11,2 39,5 8,4 0,5

Río Negro 100,0 3,5 18,0 11,3 18,5 11,0 30,3 5,2 2,2

Santa Cruz 100,0 5,1 15,0 17,4 15,6 9,1 27,4 8,6 1,8

Tierra del Fuego,

Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur 100,0 4,8 10,7 11,8 14,7 10,7 32,5 14,0 0,8

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO Nº 25: PORCENTAJE DE POBLACION DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA POR AÑO
DE SALIDA DE CHILE, POR MOTIVO ESTUDIO SEGUN PROVINCIA ARGENTINA

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

TOTAL MOTIVO
ESTUDIO 100,0 0,3 6,2 9,3 16,5 7,3 33,8 25,6 1,0

Ciudad de Buenos Aires 100,0 0,0 3,7 7,3 20,2 4,6 33,0 29,4 1,8

Buenos Aires 100,0 0,0 9,8 13,4 17,9 8,0 27,7 23,2 0,0

Chubut 100,0 0,0 5,2 5,3 18,4 15,8 50,0 5,3 0,0

Mendoza 100,0 3,6 3,6 10,7 32,1 10,7 28,6 7,1 3,6

Neuquén 100,0 1,5 4,6 9,1 15,1 6,06 45,4 16,7 1,5

Río Negro 100,0 0,0 8,6 8,6 28,6 11,4 25,7 17,1 0,0

Santa Cruz 100,0 0,0 9,3 13,9 4,67 7,0 37,2 25,6 2,3

Tierra del Fuego,

Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur 100,0 0,0 8,8 17,7 8,82 8,8 29,4 23,5 2,3

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

ría de quienes viajaron a Argentina después de 1981 lo
hicieron para cursar algún tipo de estudio (59%). Espe-
cialmente en las provincias sureñas de Santa Cruz (63%) y
Neuquén (62%) los connacionales llegaron después de ese
período.
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CUADRO Nº 26: POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA POR AÑO DE SALIDA DE
CHILE, POR MOTIVO OTRO Y PROVINCIA ARGENTINA

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

TOTAL MOTIVO OTRO 100,0 4,1 14,6 13,4 18,3 9,8 26,8 11,6 1,4

Ciudad de Buenos Aires 100,0 2,8 8,4 6,2 20,2 13,2 30,4 18,8 0,0
Buenos Aires 100,0 4,2 18,9 15,6 18,7 8,5 22,4 9,65 2,1
Chubut 100,0 4,3 23,4 17,7 14,8 7,7 23,7 7,5 0,9
Mendoza 100,0 4,6 14,5 6,4 26,1 11,3 27,3 8,4 1,4
Neuquén 100,0 3,4 12,5 13,3 14,8 10,0 32,5 11,9 1,6
Río Negro 100,0 4,8 18,0 13,3 17,0 8,9 28,8 7,7 1,5
Santa Cruz 100,0 2,6 12,6 19,1 17,7 8,5 26,6 11,2 1,7
Tierra del Fuego,
Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur 100,0 5,1 8,5 14,0 20,8 10,8 24,2 15,3 1,3

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

3. VÍNCULOS DE LOS MIGRANTES CHILENOS EN LOS
    LUGARES DE DESTINO

Los flujos migratorios de chilenos hacia Argentina están
fuertemente marcados por relaciones de vecindad que se
refuerzan por la existencia de compatriotas conocidos al
llegar a Argentina.10

Aunque para todas las localidades referidas por la ECMI es
frecuente  tener conocidos de su ciudad o pueblo antes de
su llegada a Argentina, su importancia es dispar dependiendo
de la localidad. Como se aprecia en el Cuadro Nº 27, más
del 60% de los chilenos mayores de 18 años de edad, de
Neuquén, Río Gallegos y Alto Valle del Río Negro manifes-
taron haber tenido compatriotas conocidos de su ciudad o
pueblo al asentarse en ese país. Este porcentaje baja a 53%
de los residentes de Partidos del Gran Buenos Aires, 45%
para la Ciudad de Buenos Aires y sólo alcanza 36,5% para
Gran Mendoza, donde más de la mitad no tenía compatrio-
tas conocidos al llegar a Argentina. En este caso, la cerca-
nía territorial permite un acceso que supliría la relación per-

sonal que se da con mayor frecuencia en las otras localida-
des encuestadas.

En el caso de Río Gallegos, Neuquén y Alto Valle del Río Negro,
esta vinculación se establecería en comunidades de carácter
más rural y de localidades urbanas más pequeñas donde las
relaciones de carácter primario son más fuertes.  En ese sentido,
la migración con llegada a estas localidades difiere de aquellas
que se dirigen a las otras que se nutren de flujos provenientes,
principalmente de la Región Metropolitana, de relaciones más
impersonales y donde los flujos de información no son de
persona a persona sino que a través de medios más formales.

Aunque la migración chilena en Alto Valle del Río Negro y
Neuquén, es relativamente más vulnerable que Ciudad de
Buenos Aires y Mendoza, en relación a niveles de educación
y empleo, sí aparece –con este factor de protección– con
mayor acceso a familiares y conocidos a su l legada a
Argentina. Por el contrario, la migración a los otros grandes
centros urbanos con mayor fortaleza en educación,  tiene
una cond ic ión  de  recepc ión  más  p recar ia  desde la
perspectiva de su acogida por conocidos.

10 INDEC;  “Encues ta  Comp lemen ta r ia  de  Mig rac iones
Internacionales”, op.cit.

CUADRO Nº 27: PORCENTAJE DE CHILENOS DE 18 AÑOS Y MÁS POR EXISTENCIA DE COMPATRIOTAS CONOCIDOS AL LLEGAR
A ARGENTINA. NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN
BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

EXISTENCIA DE COMPATRIOTAS Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Alto Valle Río Gallegos
CONOCIDOS  AL LLEGAR A ARGENTINA  Buenos Aires Gran Buenos Mendoza del Río Negro

Aires

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

No tenía compatriotas conocidos 31,0 49,9 43,3 56,3 32,2 30,1
Tenía compatriotas conocidos que no
eran de su ciudad o pueblo 5,9 5,0 3,5 6,9 7,9 5,8
Tenía compatriotas conocidos de su
ciudad o pueblo 63,0 45,0 53,0 36,6 59,8 64,0
Sin información 0,1 (a) 0,1 (a) 0,2 (a) 0,2 (a) 0,2 (a) 0,1 (a)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires,  Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
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CUADRO Nº 28: PORCENTAJE DE CHILENOS DE 18 AÑOS Y MÁS POR LUGAR DE RESIDENCIA AL LLEGAR A ARGENTINA.
NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO  CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

LUGAR DE RESIDENCIA AL Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Alto Valle Río Gallegos
LLEGAR A ARGENTINA  Buenos Aires Gran Mendoza  del Río Negro

Buenos Aires

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

Gran Buenos Aires _ 87,7 83,5 1,6 _ _
Resto de Buenos Aires 2,7 2,6 5,2 1,5 _
Mendoza _ 2,4 3,6 92,7 _ _
San Juan _ _ _ 2,2 _ _
Neuquén 71,4 _ _ _ 9,2 _
Río Negro  21,3 _ _ _  86,7 _
Santa Cruz _ _ _ _ _  92,6
Chubut _ _ _ _ _  3,2
Tierra del Fuego _ _ _ _ _ 2,3
Otros  4,3  7,2  7,7  3,4  2,6  1,8
Sin información  0,3 (a) 0,1 _ 0,1 (a) _  0,1 (a)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
 Nota: el Gran Buenos Aires corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y a los Partidos del GBA.

En el Cuadro Nº 27 se observa que los chilenos residentes
en Gran Mendoza aparecen en menor proporción que los
de las otras localidades, en relación a la existencia de
conocidos a su llegada a su lugar de destino. Sin embargo,
los chilenos en Gran Mendoza y en Río Gallegos, en mayor
proporción que el resto, afirman que su lugar de residencia
al l legar fue el mismo que tienen en la actualidad: De
acuerdo a la ECMI, el 92,7% de los chilenos de 18 años o
más residentes en Gran Mendoza tenían a esta ciudad como
lugar de residencia al llegar a Argentina y el 92,6% de los
chilenos que viven en Río Gallegos llegaron primero a residir
en Santa Cruz.

3.1 LUGAR DE RESIDENCIA DE MIGRANTES CHILENOS A
SU LLEGADA A ARGENTINA

Estos porcentajes son 87,7% para la Ciudad de Buenos Aires
y 83,5% para los Partidos del Gran Buenos Aires que tenían
al Gran Buenos Aires como primer lugar de residencia, lo
cual se debería a un primer destino en ciudades del interior
que luego evolucionó en una residencia en la periferia de
Buenos Aires. El 5,2% de los residentes de Partidos del Gran
Buenos Aires y el 2,6% de la Ciudad de Buenos Aires primero
se habían avecindado en el Resto de Buenos Aires.

En el caso de los encuestados de Alto Valle del Río Negro, el
86,7% llegaron a Río Negro y el 9,2% a Neuquén. Sólo el
71,4% de los chilenos residentes en las localidades de
Neuquén tienen a dicho lugar como primer domicilio en
Argentina. Sin embargo, por su vecindad, también se
considera al 21,3% de los chilenos de allí que llegaron
primero a Río Negro.

3.2 MOVILIDAD GEOGRÁFICA DE LOS CHILENOS RESIDENTES
EN ARGENTINA

Aunque haya coincidencia entre el lugar de residencia actual
con el de llegada a Argentina, los resultados entregados en
el Cuadro N° 29 permiten entregar mayor claridad con
respecto a la movilidad geográfica de los chilenos residentes
en estas localidades argentinas.

En la información entregada por la ECMI se deriva que la
mayor movilidad se produce entre los chilenos residentes
en Partidos del Gran Buenos Aires. Sólo 31,9% de éstos,

mayores de 18 años han vivido en sólo una localidad,
37,8% dicen haber residido en dos localidades y 30,3%
en tres o más.

En Gran Mendoza la movilidad también es alta, 43,9% ha
residido en una localidad, 28,9% en dos y 27,2% en tres o más.

En las localidades de Neuquén, la mayor parte de los
inmigrantes chilenos de 18 años o más ha residido en sólo una
localidad desde que llegaron a Argentina (53,2%). Los que
han vivido en dos localidades alcanzan una proporción de
28,7% y quienes han vivido en tres o más, 18,2%.
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CUADRO Nº 29: PORCENTAJE DE CHILENOS DE 18 AÑOS Y MÁS POR CANTIDAD DE LOCALIDADES EN LAS QUE VIVIÓ DESDE
QUE LLEGÓ A ARGENTINA NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL
GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

CANTIDAD DE LOCALIDADES Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Alto Valle Río Gallegos
EN LAS QUE VIVIÓ Buenos Aires Gran Mendoza  del Río Negro
DESDE QUE LLEGÓ A ARGENTINA Buenos Aires

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

Una  53,2  61,1  31,9  43,9  62,9  78,8
Dos  28,7  20,5  37,8 28,9  18,6  12,3
Tres  11,4  12,1  17,2  14,7  10,8 5,1
Cuatro y más  6,7  6,3  13,1 12,5 7,7  3,8

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

 Nota: Para la medición del número de localidades en las vivió desde que llegó a Argentina se consideran las localidades en las que ha
vivido por lo menos un año desde su llegada a Argentina hasta la actualidad.

CUADRO Nº 30:  PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTADA TOTAL DE ORIGEN CHILENO NACIDA EN ARGENTINA Y EN EL
EXTERIOR SIN CONTAR ARGENTINA, POR ASCENDENCIA CHILENA PATERNA Y/O MATERNA SEGÚN SEXO

PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO POBLACION

Total Ambos padres Padre chileno Madre chilena Ignorado
chilenos

RESTO MUNDO SIN ARGENTINA 100,0 28,3 36,5 31,9 3,3
Hombres 100,0 28,2 36,8 31,7 3,3
Mujeres 100,0 28,3 36,2 32,1 3,4

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

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

L a  C i udad  de  Bueno s  A i r e s  p r e s en t a  u na  mayo r
co inc idenc ia  en t re  la  loca l idad de  l l egada y  la  de
residencia actual, el 61,1% afirma haber residido sólo en
una localidad. Esto se puede explicar por la centralidad
de la ciudad, que proporciona acceso a fuentes de empleo
y servicios.

La mayor coincidencia entre la localidad de llegada y la
actual se encuentra en Alto Valle del Río Negro y Río
Gallegos. En el primero, el 62,9% de los chilenos de 18
años o más han residido en sólo una localidad, el 18,6% en
dos y el 10,8% en tres. En Río Gallegos, 78,8% ha residido
en sólo una localidad desde su llegada a Argentina.

4. PATRONES DE NUPCIALIDAD

4.1 POBLACIÓN DE ORIGEN CHILENO SEGÚN ASCENDENCIA
       CHILENA

El Cuadro Nº 30 muestra que la población de origen chilena
nacida en el Exterior (sin considerar Argentina) tiene en
mayor proporción que Argentina al padre o la madre nacida

en Chile. En cambio en Argentina es más frecuente que ambos
padres sean chilenos (39,2%).

Es interesante mencionar que en los países registrados
del resto del mundo (sin Argentina), es más probable que
el nacido en el exterior de origen chileno tenga padre
que madre  nac ida en Chi le .  Lo  con t rar io  ocur re  en
Argentina.
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4.2 NACIONALIDAD DE LA PAREJA

Esta información constituye un indicador de la integración
con el país anfitrión, pero también de los vínculos que
mantienen los chilenos con sus propias raíces.

En el censo argentino se preguntó por la nacionalidad de
origen de la pareja del jefe de hogar. De un total de 440.037
entrevistados, el 34,4% contestó que su pareja era argentina
y el 64,3% que era chilena; sólo el 1,3% señaló que su pareja
era de otro país.

Los más altos porcentajes de entrevistados con pareja chilena
se encontraron en las provincias con mayor concentración
de chilenos: Río Negro (71,3%), Tierra del Fuego (69,9%),
Neuquén (67,8%), Chubut (66,2%). Mientras que en las
provincias de menor concentración de chilenos, éstos están
emparejados con argentinos: Formosa (57,2%), Catamarca

(53,3%), Corrientes (50,9%) y Chaco (47,8%). Mendoza es
la provincia de una gran población de chilenos que presenta
un relativo alto porcentaje de población de origen chileno
con pareja argentina (44,5%).

Un factor de estos resultados sería que en aquellos lugares
con mayor población de chilenos es más fácil encontrar
pareja entre sus connacionales.

En la ECMI queda establecida una estrecha relación entre
aquellas localidades con mayor existencia de compatriotas
conocidos al llegar a Argentina y los niveles de endogamia
que presentan las localidades bajo estudio. En otras palabras,
el compartir una localidad de origen en Chile, conlleva una
mayor proporción de relaciones conyugales de carácter
endógeno. Este es particularmente el caso de la inmigración
chilena en el sur argentino, donde además se comparte un
origen socio-económico y cultural similar.

CUADRO Nº 31: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CASADA O UNIDA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR, POR
NACIONALIDAD DE LA PAREJA, SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA Y SEXO

PAIS DE RESIDENCIA Y SEXO Total Pareja chilena Pareja de otro País

TOTAL
Ambos sexo 100,0 54,0 46,0
Hombres 100,0 54,4 45,6
Mujeres 100,0 53,5 46,5

ARGENTINA
Ambos sexos 100,0 53,7 46,3
Hombres 100,0 54,9 45,1
Mujeres 100,0 52,5 47,5

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO Nº 32: POBLACIÓN DE 14 AÑOS Y MÁS CASADA O UNIDA DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA POR
NACIONALIDAD DE LA PAREJA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

PROVINCIA Total Chile Argentina Otros

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 100,0 58,6 35,8 5,56
Buenos Aires 100,0 62,7 35,1 2,2
Catamarca 100,0 46,1 53,3 0,6
Cordoba 100,0 56,4 42,0 1,6
Corrientes 100,0 46,3 50,9 2,8
Chaco 100,0 50,9 47,8 1,3
Chubut 100,0 66,2 33,1 0,7
Entre Ríos 100,0 54,6 44,3 1,1
Formosa 100,0 42,8 57,2 0,0
Jujuy 100,0 59,7 38,7 1,6
La Pampa 100,0 64,1 35,2 0,7
La Rioja 100,0 54,9 44,5 0,8
Mendoza 100,0 54,4 44,5 1,1
Misiones 100,0 58,1 39,4 2,5
Neuquén 100,0 67,8 31,7 0,5
Río Negro 100,0 71,3 28,1 0,6
Salta 100,0 57,0 41,5 1,5
San Juan 100,0 59,1 40,7 0,2
San Luis 100,0 63,8 35,3 0,9
Santa Cruz 100,0 62,4 37,0 0,6
Santa Fe 100,0 62,3 36,4 1,4
Santiago del Estero 100,0 56,3 43,7 0,0
Tucumán 100,0 61,8 36,3 1,9
Tierra del Fuego 100,0 69,9 29,5 0,6
Ignorado 100,0 100,0 0,0 0,0

TOTAL 100,0 64,3 34,4 1,3

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, Instituto Nacional de Estadística y CensoS de la República Argentina (INDEC).
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Los chilenos presentan mayor tendencia a relaciones de
matrimonio que de convivencia.  De los chilenos mayores de
15 años residentes en Argentina, el 45% se encuentran
casados, 12,4% declaran ser convivientes, 30,4% están
solteros, los separados y divorciados abarcan al 5,1% y un
4,9% declaran estar viudos.

Comparando la información sobre patrones de nupcialidad
entre los chilenos residentes en Argentina y los chilenos
residentes en el resto de los países registrados no se observan
diferencias con respecto a la proporción que vive en pareja
(casados y convivientes), tampoco en la proporción de
solteros entre ambas poblaciones. Donde sí se observan
diferencias es en los patrones de nupcialidad. Una menor
proporción de chilenos residentes en Argentina se declara

CUADRO Nº 33: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS CASADA O UNIDA DE ORIGEN CHILENO
RESIDENTE EN ARGENTINA Y EN EL EXTERIOR POR ESTADO CIVIL CONYUGAL ACTUAL

POBLACIÓN

SEXO Total Total Total Soltero Separado o Viudo/a Ignorado/a
casado conviviente divorciado/a

TOTAL SIN ARGENTINA 100,0 50,7 6,8 30,2 8,0 2,9 1,3

Hombres 100,0 51,7 7,7 30,9 7,2 1,1 1,4
Mujeres 100,0 49,8 5,8 29,6 8,8 4,8 1,3

ARGENTINA 100,0 45,0 12,4 30,4 5,1 4,9 2,1
Hombres 100,0 44,9 12,4 33,5 4,2 2,7 2,3
Mujeres 100,0 45,2 12,4 27,5 6,0 7,0 1,9

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

casado (45%) con respecto a quienes residen en el exterior
s i n  cons ide ra r  A rgen t i na  (50 ,7%) ,  pe ro  hay  más
connacionales que afirman ser convivientes dentro de
Argentina (12,4%) que fuera de ella (6,8%). Un mayor
porcentaje de chilenos está separado o divorciado fuera de
Argentina (8%) que en ese país (5,1%).

También hay más viudos en Argentina (4,9%) que en los
otros países (2,9%). Esto se explicaría porque la población
de origen chileno en Argentina es más antigua que en otros
países.

El análisis por sexo indica que las chilenas residentes en el
exterior se declaran en mayor proporción como separadas,
divorciadas o viudas que los hombres.

CUADRO Nº 34: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS CASADA O UNIDA DE ORIGEN CHILENO
RESIDENTE EN ARGENTINA Y EN EL EXTERIOR, POR NACIONALIDAD DE LA PAREJA, SEGÚN  SEXO

POBLACIÓN

Casado /a Conviviente

SEXO Total Pareja chilena Pareja de Total Pareja Pareja de
otro país chilena otro país

TOTAL SIN ARGENTINA 100,0 56,6 43,4 100,0 34,6 65,4

Hombres 100,0 58,0 42,0 100,0 30,4 69,6
Mujeres 100,0 55,1 44,9 100,0 40,3 59,7

ARGENTINA 100,0 58,3 41,7 100,0 37,0 63,0
Hombres 100,0 59,8 40,2 100,0 37,4 62,6
Mujeres 100,0 56,9 43,1 100,0 36,6 63,4

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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E n  r e l a c i ó n  a  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  e n d o g a m i a  y
exogamia,  para los  to ta les  de población y sexo,  en
Argent ina no se obser van di ferencias respecto de la
población de origen chileno residente en los otros países.
Las relaciones endogámicas son más frecuentes en donde
hay grandes concentraciones de población y donde los

nuevos inmigrantes t ienen conocidos a su l legada al país
(Cuadro Nº 35).

Cabe notar que la exogamia es mayor en las relaciones
de conv ivenc ia  que en  la  de  casados  para toda la
población registrada.

CUADRO Nº 35: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS CASADA O UNIDA DE ORIGEN CHILENO
RESIDENTE EN ARGENTNA Y EN EL EXTERIOR, POR NACIONALIDAD DE LA PAREJA Y SEXO

PAÍS DE RESIDENCIA Y SEXO POBLACIÓN

Casado /a Conviviente
Total

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

TOTAL 100,0 82,1 47,3 34,8 17,9 6,5 11,4

Hombres 100,0 81,8 48,3 33,5 18,2 6,5 11,8
Mujeres 100,0 82,5 46,3 36,2 17,5 6,5 11,0

ARGENTINA 100,0 78,4 45,7 32,7 21,6 8,0 13,6
Hombres 100,0 78,3 46,8 31,5 21,6 8,1 13,5
Mujeres 100,0 78,5 44,6 33,9 21,5 7,9 13,6

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
-

CUADRO Nº 36: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN ARGENTINA
Y EN EL EXTERIOR, POR ADOPCIÓN DE OTRA NACIONALIDAD Y PAÍS DE ADOPCIÓN

PAÍS DE RESIDENCIA Y SEXO POBLACIÓN

Total País de adopción de otra nacionalidad No adoptó
otra nacionalidad

Del país de residencia De otro país

TOTAL 100,0 28,4 3,8 67,8

Hombres 100,0 27,5 3,6 68,9
Mujeres 100,0 29,3 3,9 66,8

ARGENTINA 100,0 11,1 2,5 86,4
Hombres 100,0 11,0 2,5 86,5
Mujeres 100,0 11,1 2,6 86,3

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

4.3 LOS CHILENOS RESIDENTES EN ARGENTINA Y LA
ADOPCIÓN DE OTRA NACIONALIDAD

El Cuadro Nº 36 muestra que la proporción de nacidos en
Chile, residentes en Argentina, que adoptó otra nacionalidad

es bastante menor que la de los residentes en otros países del
Mundo, 13,6% en Argentina frente a 32,2% en el resto.

Más mujeres que hombres adoptó otra nacionalidad, especial-
mente la del país de residencia. El mayor porcentaje de ellas
lo haría bajo la modalidad de adopción por matrimonio.
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Aunque estas cifras ilustran claramente la baja tasa de
adopción de otra nacionalidad por parte de los chilenos
en Argentina, es necesario mencionar que esta tasa varía
de país en país y de región en región. Más del 50% de
quienes  res iden en Aus t ra l ia ,  Suec ia y  Canadá han
adoptado la nacionalidad del país de residencia. En los
Estados Unidos de Nor teamérica, país que t iene una
política de migración más limitada, la proporción que ha
adoptado la nacionalidad del país baja al 22,5%.

En América del Sur, un importante porcentaje de los chilenos
que viven en Venezuela (30,5%) y Perú (28,7%) tienen la
nacional idad del país que los acoge. En Bol iv ia este
porcentaje baja a 10,1%, en Ecuador a 7,7%, en Brasil a
4,7% y es muy  bajo en Paraguay (0,9%). Esto se debería a
la menor exigencia de estos países para que los residentes
extranjeros adopten la nacionalidad local.

CUADRO Nº 37:  PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 5 AÑOS Y MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA
Y EN EL EXTERIOR, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD, SEGÚN SEXO

PAÍS DE RESIDENCIA Y SEXO POBLACIÓN

Nivel de escolaridad

Total Sin Primaria o Media o Educación Educación Maestría o Ignorado
estudios Básica  Secundaria Técnica  Universitaria Doctorado

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

Hombres 100,0 0,6 15,1 27,7 19,1 28,8 5,9 2,8
Mujeres 100,0 0,6 16,4 31,2 15,7 28,8 4,3 3,0

ARGENTINA 100,0 3,7 54,4 31,0 2,6 5,1 0,2 3,0
Hombres 100,0 3,6 56,7 29,2 3,1 4,3 0,2 2,9
Mujeres 100,0 3,7 52,1 32,8 2,1 5,9 0,3 3,1

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

GRÁFICO Nº 12: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 5 AÑOS Y MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA
Y EN EL EXTERIOR, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004

4.4 NIVELES DE ESCOLARIDAD DE LOS CHILENOS EN
      ARGENTINA

A pesar que en el resto del mundo (sin contar Argentina), el
0,6% de los chilenos residentes declara no tener estudios,
en Argentina esta situación es preocupante, ya que el 3,7%
de los compatriotas está en esta categoría. En general, el
nivel educativo de los chilenos en Argentina es muy bajo,
el 54,4% sólo tiene estudios primarios o básicos, mientras
que quienes tienen media o secundaria alcanzan el 31%.

En Argentina, sólo el 7,9% de los chilenos tiene estudios
superiores, ya sean técnicos, universitarios o posgrados, cifra
que es muy superior en otros países (51,4%).11

No existe brecha educativa entre géneros en Argentina, ya
que ambos están en situación de desventaja con respecto a
sus connacionales residentes en otros países.12
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11  En general, los chilenos residentes en países de América del Sur presentan niveles de escolaridad menores que en el resto del mundo y
son particularmente bajos también en algunos países de Europa y Oceanía.

12 Si sustraemos para el análisis la población de origen chileno en Argentina del total de chilenos en el exterior, se encuentra que las
diferencias de niveles de escolaridad alcanzados aumentan a favor de los hombres. Se observa una mayor proporción de mujeres que de
hombres que sólo han cursado educación básica o primaria, 16,4% para las mujeres mayores de 5 años de edad frente al 15,1% de los
hombres en este mismo tramo etáreo. En la educación secundaria se sigue observando una mayor proporción de mujeres que de hombres
que han cursado estudios a este nivel y también se aprecian diferencias a favor de ellos en educación técnica, maestría y doctorado.

4.4.1 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN NACIDA EN
CHILE Y DISPARIDADES REGIONALES SEGÚN LA ECMI

Los niveles de escolaridad para la población nacida en Chile
y residentes de las localidades cubiertas por la ECMI muestran
gran disparidad. Esta diferencia se presenta en forma muy
marcada entre las localidades del sur (Neuquén, Río Negro
y Santa Cruz) y las del Centro (Gran Mendoza y Gran Bue-
nos Aires), que se explicaría por el origen más campesino
de los migrantes residentes en las provincias del sur, prove-
nientes principalmente de la Región IX y Región X en Chile.
Mientras que la migración al centro argentino, que proviene
de la Región Metropolitana y de la Región V, tiene un nivel
de instrucción mayor. Es necesario también mencionar que
el mercado de trabajo en el centro es en general más
diversificado y exigente que en el sur del país, lo que tam-
bién condiciona el nivel de instrucción de los inmigrantes.

De acuerdo al Censo Nacional argentino, el 30,3% de los
chilenos residentes en Argentina de 15 años o más, no tienen
instrucción o tienen primaria incompleta. Según los resultados
de la ECMI, en el caso de Alto Valle del Río Negro, el
porcentaje de la población chilena en ese mismo rango de
edad que no tiene instrucción o sólo tiene primaria incompleta
es muy superior, alcanzando al 43,5% de los encuestados
chilenos. También en Río Gallegos este porcentaje es mayor
al nacional (34,7%). En el caso de las localidades de
Neuquén, la proporción en esta categoría es ligeramente
menor a la cifra nacional (28%).

Muy distinto es el caso de Ciudad de Buenos Aires que
aparece con un 5,6% sin instrucción o sólo con primaria

incompleta, Gran Mendoza tiene 14,3% en esta categoría y
los Partidos del Gran Buenos Aires 16%.

Con respecto a la proporción de la población de nacidos en
Chile de 15 años o más que tienen primaria completo y
secundaria incompleto, es de 47,8% para el país, porcentaje
que es similar en Neuquén (48,8%) y Río Gallegos (46,2%).
Por su parte, Alto Valle del Río Negro presenta una proporción
menor de 42,4% en esta categoría.

En la Ciudad de Buenos Aires, la proporción que ha cursado
primaria completa y secundaria incompleta alcanza al 30%.
Gran Mendoza aparece con 45% y los Partidos del Gran
Buenos Aires con 53,1%.

Donde con mayor fuerza queda establecida esta disparidad
de niveles de educación es en las categorías de “Secundario
completo y terciario o universitario incompleto” y “Terciario
o universitario completo”. Con respecto al primer nivel, la
proporción para la población chilena de 15 años o más en
toda Argentina, de acuerdo al Censo, es de 18,2%. Para la
Ciudad de Buenos Aires, el 42,6% de los nacidos en Chile y
residentes en esa ciudad tienen secundaria completa y
universitaria incompleta, en Gran Mendoza este porcentaje
es 32% y va bajando en las otras localidades.

Con respecto a quienes t ienen educación terc iar ia o
universitaria, el Censo argentino indica que sólo el 2,1% ha
obtenido o cursa este nivel. Los mejores porcentajes están
en la Ciudad de Buenos Aires (20,5%), seguido muy de lejos
por Gran Mendoza (6,7%) y los Partidos del Gran Buenos
Aires (5,6%).

CUADRO  Nº 38:  PORCENTAJE DE NACIDOS EN CHILE DE 15 AÑOS Y MÁS POR MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO.
NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Alto Valle Río
ALCANZADO  Buenos Aires Gran Buenos Aires Mendoza del Río Negro Gallegos

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

Sin instrucción y primario incompleto 28,0 5,6 16,0 14,3 43,5 34,7

Primario completo y secundario
incompleto 48,8 30,0 53,1 45,0 42,4 46,2

Secundario completo y terciario o
universitario incompleto 19,0 42,5 23,1 32,1 11,6 15,8

Terciario o universitario completo 2,1 20,5 5,6 6,7 1,2 (a) 1,2

Sin información 2,1 1,4 2,2 1,9 1,3 2,1
Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en

Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.
  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
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CUADRO Nº 39: PORCENTAJE DE CHILENOS DE 18 AÑOS Y MÁS POR ÚLTIMA OCUPACIÓN PRINCIPAL DESEMPEÑADA EN
CHILE, NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS
AIRES, GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

GRUPOS DE OCUPACIÓN Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Alto Valle Río
Buenos Aires Gran Mendoza  del Río Negro  Gallegos

Buenos Aires

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

Prestación de servicios 32,3 57,3 40,7 42,8 25,8 27,0
Producción de bienes no agropecuarios 22,3 28,4 38,4 32,3 26,9 21,4
Producción de bienes agropecuarios 20,0  2,4(a) 6,6 7,3 25,0 26,4
Servicio doméstico 22,6 10,6 12,5 15,4 21,5 24,3
Sin información 2,8 (a)  1,3 (a) 1,8 2,2 (a) 0,8(a)  0,9(a)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
 Nota: Los datos sobre grupos de ocupaciones refieren a la última ocupación principal desempeñada en Chile.

Si las redes de amistades que relacionan a los chilenos
residentes en las localidades del sur argentino y los Partidos
del Gran Buenos Aires funcionan como factores de seguridad
para el migrante, los niveles de educación aparecen como
factores de protección principalmente presentes en los
sectores más educados de la Ciudad de Buenos Aires y Gran
Mendoza. Estos chilenos más educados están en mejor
posición para recoger y analizar información crítica que le
permite una integración más fácil al medio, tanto en el
acceso a redes sociales como en lo ocupacional y en el
acceso a servicios.

Pero, la peculiar adaptación al medio dependerá de un
conjunto de factores protectores. No solamente del nivel de
educación del inmigrante y de su recepción por familiares y
amigos, sino también del apoyo de servicios sociales de salud,
educación y jubilación, que le da protección a la hora de
tomar decisiones racionales en un medio nuevo, enfrentado a
situaciones imprevistas.

5. EMPLEO

5.1 ORIGEN OCUPACIONAL EN CHILE  DE LOS
CONNACIONALES  RESIDENTES EN ARGENTINA

De acuerdo a los resultados entregados por la ECMI, de los
chilenos residentes en las localidades encuestadas, el mayor
contingente de trabajadores proviene de la prestación de
ser vicios: el 57,3% de los chilenos de 18 años y más
residentes en Buenos Aires se desempeñaron en Chile en estas
ocupaciones antes de emigrar a Argentina, el 42,8% en Gran
Mendoza, el 40,7% en los Partidos del Gran Buenos Aires,
el 32,3% en Neuquén, el 27% en Río Gallegos y el 25,8%
en Alto Valle del Río Negro.

Según es ta fuente,  e l  segundo grupo proviene de la
producción de bienes no agropecuarios: el 38,4% en
Partidos del Gran Buenos Aires, el 32,3% en Gran Mendoza,
el 28,4% Buenos Aires, el 26,9% en Alto Valle del Río
Negro, el 22,3% en Neuquén y el 21,4% de los chilenos
residentes en Río Gallegos.

El tercer grupo es el servicio doméstico, donde existe una
diferencia entre las localidades consideradas del centro y
del sur argentino. En las primeras son menores que en el
sur, siendo mayor en Río Gallegos, donde el 24,3% de los
chilenos residentes se dedicaban a esta actividad antes de
migrar. Le siguen en proporción Neuquén (22,6%) y Alto
Valle del Río Negro (21,5%). Mientras que los porcentajes
en las provincias del centro son 15,4% en Mendoza, 12,5%
en Partidos del Gran Buenos Aires y 10,6% en Ciudad de
Buenos Aires.

Estos porcentajes de servicios domésticos, incluso en las
localidades del centro, son altos si lo comparamos con la
t a sa  de  s e r v i c i o  domés t i co  pa ra  l a  pob lac i ón
económicamente activa de Argentina, que alcanza 7,5%.13.
También se diferencian las localidades del centro y sur con
respecto al origen ocupacional agropecuario, que aparece
fuertemente representado en las poblaciones sureñas. Según
la ECMI, el 20% de los chilenos de 18 años o más en las
localidades de Neuquén se desempeñaban en la producción
de bienes agropecuarios como última ocupación en Chile,
el 25% en Alto Valle del Río Negro y el 26,4% en Río
Gallegos.

Se aprecia una diversidad en los orígenes ocupacionales
de los nacidos en Chile. En Neuquén existe un componente
mayor proveniente de las ocupaciones vinculadas a la
producción de bienes agropecuarios (20%) y al servicio
doméstico (22,6%). En Alto Valle del Río Negro estos
porcentajes son 25% en producción de bienes agropecuarios
y 21,5% en servicio doméstico, y en Río Gallegos, 26,4% y
24,3% respect ivamente.  En es tas t res  local idades es
relativamente menor su participación en las ocupaciones
vinculadas a la prestación de servicios y producción de
bienes no agropecuarios. En Buenos Aires, por el contrario,
una alta proporción se encontraba vinculada a la prestación
de servicios. En los Partidos de Buenos Aires, un origen
muy importante es la producción de bienes no agropecuarios
como ocupación principal desempeñada en Chile.

El caso de Gran Mendoza no se muestra una inclinación
pronunciada, el 42,8% de los chilenos de 18 años o más
encuestados se ocupaba en el sector servicios, el 32,3% en la
producción de bienes no agropecuarios y el 15,4% trabajaba
en el servicio doméstico antes de migrar a Argentina.
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CUADRO Nº 41: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE ARGENTINA
Y EN EL EXTERIOR, POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN SEXO

PAÍS DE RESIDENCIA POBLACIÓN
Y SEXO

Actividad Económica

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

económica regresar a Chile

TOTAL SIN ARGENTINA 100,0 61,7 12,6 10,0 4,4 2,3 6,1 0,4
Hombres 100,0 71,3 12,3 0,1 4,5 2,4 6,5 0,5
Mujeres 100,0 52,0 12,9 20,0 4,3 2,2 5,7 0,4

ARGENTINA 100,0 44,4 11,5 25,6 3,4 7,2 4,1 0,0
Hombres 100,0 65,0 10,8 0,5 5,1 9,4 5,4 0,0
Mujeres 100,0 24,7 12,1 49,5 1,8 5,1 2,8 0,0

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

14 Ocupaciones calificadas como operativas son aquellas en las que se realizan tareas de cierta secuencia y variedad que suponen atención,
rapidez y habilidades manipulativas, así como ciertos conocimientos específicos acerca de las propiedades de los objetos e instrumentos utilizados.
Estas ocupaciones requieren de conocimientos y habilidades específicas adquiridas por capacitación previa y/o experiencia laboral.

CUADRO Nº 40: PORCENTAJE DE CHILENOS DE 18 AÑOS Y MÁS POR CALIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA OCUPACIÓN PRINCIPAL
DESEMPEÑADA EN CHILE, NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL
GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

CALIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA OCUPACIÓN Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Gran Alto Valle Río Gallegos
PRINCIPAL DESEMPEÑADA EN CHILE Buenos Aires Buenos Aires  Mendoza del Río Negro

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Profesional - 6,8 1,9 2,8 (a) 0,2 (a) 0,3 (a)
Técnica 5,4 14,2 8,0 9,5 1,9 (a) 2,2 (a)
Operativa 37,4 46,2 53,1 48,3 52,9 51,8
No calificados 48,9 31,5 35,7 37,4 44,0 44,8
Sin información 8,3 1,3 (a) 1,3  2,0 (a) 1,0 (a) 0,9 (a)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos,en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.

5.2 NIVEL DE CALIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA OCUPACIÓN
DESEMPEÑADA EN CHILE

De acuerdo a la ECMI, el 53,1% de los nacidos en Chile
residentes en Partidos del Gran Buenos Aires tenían en Chile
ocupaciones calificadas como operativas. Esta proporción
es de 52,9% para Alto Valle del Río Negro, 51,8% para Río
Gallegos, 48,3% para Gran Mendoza, 46,2% para Ciudad
de Buenos Aires y 37,4% para Neuquén.14

Una alta proporción de los chilenos migrantes desempeñaban
en Chile ocupaciones que no requerían capacitación. Casi
el 49% de los chilenos de Neuquén, antes de emigrar se
desempeñaban en ocupaciones no calificadas; 44,8% en Río
Gallegos y 44% en Alto Valle del Río Negro. Estos porcentajes
son menores ,  aunque también sus tanc ia les  para las
localidades del centro de Argentina, como Gran Mendoza
(37,4%), Partidos del Gran Buenos Aires (35,7%) y Ciudad
de Buenos Aires (31,5%).

Según la información proveniente de la ECMI, los mayores
niveles de calificación se concentran en Buenos Aires, donde
el 6,8% tenía calificación profesional y el 14,2% calificación
técnica. En orden decreciente le sigue Gran Mendoza (2,8%
y 9,5%) y los Partidos del Gran Buenos Aires (1,9% y 8%).

5.3 OCUPACIÓN DE LOS CHILENOS EN ARGENTINA

El 44,4% de los chilenos mayores de 15 años, residentes en
Argentina, pertenece a la población económicamente activa
(PEA), el 25,6% es dueño(a) de casa, el 11,5% estudiante y
el 7,2% aparece sin actividad económica (Cuadro N° 41).
Si se compara estos porcentajes con los de la población
chilena residente en los otros países registrados se establece
una más precaria inserción laboral.

En la medida que la población chilena es más eficazmente
incorporada al mundo laboral, disminuye la brecha entre los
sexos con respecto a su par t ic ipación en act iv idades
económicas. En el caso de Argentina, con baja participación
en actividades económicas, los hombres presentan una
proporción de participación de 65% y las mujeres de 24,7%.

En la colectividad chilena de los otros países registrados,
con mayor inserción en el empleo (61,7%), los hombres
tienen una tasa de participación de 71,3% y las mujeres
de 52%. En este caso, cada punto porcentual de diferencia
en PEA, se acompaña en relación inversa por casi dos
puntos porcentuales en la incorporación de las mujeres a
las actividades hogareñas, como el cuidado de la casa.
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15 Ver Registro de Chilenos en el Exterior, Anexo Estadístico A CD adjunto.

La tasa de desocupación de los chilenos de 15 años y más
residente en Argentina alcanza al 14%, proporción bastante
alta si se considera que en los otros países es sólo del 3,6%.1 5

Con respecto a las variaciones regionales, de acuerdo a la
ECMI, la PEA de los chilenos se distribuye en: 68,5 % para
Buenos Aires, 68,3% para Neuquén, 60,2% para Partidos
del Gran Buenos Aires, 58,6% para Gran Mendoza, 58,3%
para Alto Valle del Río Negro y 55,2% para Río Gallegos.

El nivel de desocupación es par ticularmente alto para
Neuquén, (13,1%) y considerablemente más bajo para la
Ciudad de Buenos Aires (3,7%), Río Gallegos (3,8%) y Alto
Valle del Río Negro (4,1%) . Sin embargo, estas dos últimas
localidades tienen una proporción alta de población en “otra
situación“, 24,6% y 29,3% respectivamente, que no son re-
ceptores de ingresos, que no califican como estudiantes y
que se refieren principalmente a labores del hogar.

Para las otras localidades, como los Partidos del Gran Buenos
Aires la desocupación alcanza 8,8% y en Gran Mendoza,
5,8%. Estas dos últimas presentan también proporciones
bastante altas que tienen “otra situación“, 29,4% para Gran
Mendoza y 29,2% para Partidos del Gran Buenos Aires.

En términos de consolidación del mercado laboral para los
chilenos, la Ciudad de Buenos Aires aparece con bajo nivel
de desocupación, bajo porcentaje de su población en otra
situación y como componente más destacado entre las
categorías de Población No Económicamente Activa, la de
jubilados con 9,6%, superior a la de otras localidades.

5.4 CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LOS CHILENOS

Con respecto a la incorporación de nacidos en Chile a
relaciones de producción, un alto porcentaje de la población
de 14 años y más están ocupados como obreros o empleados.
De acuerdo a la información entregada por la ECMI, según
localidad es 78,3% en Alto Valle del Río Negro, 74,1% en
Río Gallegos, 67% en Neuquén, 66,9% en Ciudad de Buenos
Aires, 65,1% en Partidos de Gran Buenos Aires y 63,9% en
Gran Mendoza.

También un importante contingente de esta población se
encuentra ocupado como trabajador por cuenta propia:
31,5% en Gran Mendoza, 30,1% en Partidos del Gran
Buenos Aires, 27,1% en Ciudad de Buenos Aires,  26,6% en
las localidades de Neuquén, 23,5% en Río Gallegos y 20,2%
en Alto Valle del Río Negro.

En la incorporación de los chilenos a distintas categorías
ocupacionales, se pueden distinguir patrones distintos entre
las localidades de la Patagonia y del centro de Argentina.
En todas predominan las relaciones de salarios aunque en
las segundas, hay una mayor figuración de la categoría
ocupacional, trabajador por cuenta propia.

Sólo una pequeña proporción está ocupado como patrón:
3,7% en Ciudad de Buenos Aires, 2,4% en Neuquén, 2%
en Partidos del Gran Buenos Aires, 1,2% en Río Gallegos,
1,1% en Gran Mendoza y 0,3% en Alto Valle del Río
Negro.

CUADRO Nº 42:  PORCENTAJE DE CHILENOS DE 14 AÑOS Y MÁS OCUPADOS POR CATEGORÍA OCUPACIONAL. NEUQUÉN -
PLOTTIER – CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN
MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

CATEGORÍA OCUPACIONAL Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
Buenos Aires  Gran del Río Negro

Buenos Aires

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

Obrero o empleado 67,0  66,9 65,1  63,9  78,3 74,1
Patrón 2,4 (a)  3,7  2,0 1,1 (a) 0,3 (a) 1,2 (a)
Trabajador por cuenta propia  26,6  27,1  30,1 31,5  20,2  23,5
Trabajador familiar 1,1 (a) 0,8 (a)  1,0 1,8 (a) 0,6 (a) 0,5 (a)
Sin información 2,9 (a)  1,5 1,8 1,7 (a) 0,6 (a) 0,7 (a)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
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5.5 LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESEMPEÑADAS POR
      LOS CHILENOS EN ARGENTINA

El Cuadro Nº 43 muestra que en Argentina un 25,6% se
declara como dueño(a) de casa, mientras que en otros
países, los chilenos que se dedican a esta actividad suman
el 10%.

Las otras actividades realizadas por los connacionales al otro
lado de la cordillera son construcción (10,9%), servicios
(8,6%), comercio (8,3%). Pero en el resto del mundo, los
chilenos se dedican principalmente al comercio (17,6%),
seguido de servicios (14,3%) e industria (9,2%).

El análisis por sexo indica que la principal actividad de los
hombres chilenos en Argentina es la construcción (22%)
mientras que el  49,5% de las mujeres son dueñas de casa. La
segunda actividad mencionada por ellas es servicios (8,1%).

5.6 INCORPORACIÓN DE LA POBLACIÓN CHILENA POR RAMA
      DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: LAS DIFERENCIAS REGIONALES

De acuerdo a la ECMI, en relación a su incorporación por
rama de actividad económica, la mitad de los chilenos
ocupados aparecen incorporados al sector terciario de la
economía, salvo en Alto Valle del Río Negro, donde tiene
mayor peso la actividad primaria (28%).16

En Neuquén, Ciudad de Buenos Aires y Gran Mendoza, la
segunda rama de actividad principal es el servicio doméstico.
Pero en los Partidos del Gran Buenos Aires y Río Gallegos es
la construcción. Sólo en Alto Valle del Río Negro la segunda
mayor actividad es en el sector terciario.

La  rama secundar ia  (que  incorpora  las  ac t i v idades
industriales) tiene una baja participación, con cerca del 14%
de ocupados chilenos. Es particularmente baja en Neuquén
(6,1%) y en Río Gallegos (6,7%).

CUADRO Nº 43:  PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN
ARGENTINA Y EN EL EXTERIOR POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO

ACTIVIDAD ECONÓMICA Total sin Argentina Argentina

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Comercio 17,6 19,0 16,2 8,3 10,1 6,5
Industria 9,2 14,5 3,9 4,4 7,4 1,5
Educación 6,9 5,2 8,5 1,9 1,3 2,5
Salud 5,2 3,0 7,3 1,5 0,8 2,2
Construcción 4,5 8,3 0,7 10,9 22,0 0,2
Servicios 14,3 16,6 12,0 8,6 9,2 8,1
Administración Pública 2,4 2,5 2,4 3,2 3,6 2,8
Organismo Internacional 0,8 0,9 0,7 0,1 0,1 0,1
Agricultura 0,5 0,8 0,2 4,8 9,1 0,7
Minería 0,3 0,5 0,1 0,7 1,3 0,0
Estudiante 12,6 12,3 12,9 11,5 10,8 12,1
Dueño/a de casa 10,0 0,1 20 25,6 0,5 49,5
Jubilado/a 4,4 4,5 4,3 3,4 5,1 1,8
Sin ninguna actividad 2,3 2,4 2,2 7,2 9,4 5,1
Otra 6,1 6,5 5,7 4,1 5,4 2,8
Becado con compromiso de regresar a Chile 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0
Ignorados 2,5 2,4 2,5 3,8 3,9 4,1

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO Nº 44: PORCENTAJE DE CHILENOS DE 14 AÑOS Y MÁS OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD AGRUPADA.
NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

RAMA DE ACTIVIDAD AGRUPADA Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Mendoza Alto Valle
Buenos Aires Gran Buenos Aires  del Río Negro Río Gallegos

TOTAL  100,0 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0
Primaria  5,3 0,5 (a) 1,0 1,8 (a)  28,2 4,4
Secundaria  6,1 14,0  14,4  14,1  16,4  6,7
Terciaria sin servicio doméstico  52,1  55,3  54,1 47,6  25,6  54,3
Construcción  15,6  7,8  17,8  15,5  14,3  17,6
Servicio doméstico 20,5  20,1  12,0  20,6  14,6  15,9
Sin información  0,4  2,3  0,7  0,4 (a) 0,9 (a)  1,1 (a)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.

16  Las diferencias que se observan en los datos entregados por el Registro, Censo  y la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales
(ECMI), con respecto a la incorporación de la población chilena a distintas ramas de actividad se originan porque en el Registro se
contabilizan las dueñas de casas, estudiantes y otros que no son contemplados en el Censo y la ECMI.
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CUADRO Nº 45: PORCENTAJE DE CHILENOS DE 14 AÑOS Y MÁS PERCEPTORES DE INGRESOS POR SEXO.  NEUQUÉN -
PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA,
ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

SEXO Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Mendoza Alto Valle
Buenos Aires Gran  del Río Negro Río Gallegos

Buenos Aires

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

Hombre 54,2 50,3 56,0  53,9  66,3  53,1
Mujer  45,8  49,7 44,0 46,1 33,7 46,9

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
      Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

5.7 INGRESOS POR PARTE DE LOS NACIDOS EN CHILE
RESIDENTES EN ARGENTINA

Según la ECMI, el porcentaje de la población de 14 años o más
que recibe ingresos en las localidades encuestadas es de
alrededor de 60%. En Buenos Aires (74,6%) y Río Gallegos
(69,2%) la proporción de receptores de ingreso es mayor que
en las otras localidades. En este último, el porcentaje se explicaría
por una alta tasa de ocupación; y en la Ciudad de Buenos Aires
por la mayor cobertura de jubilaciones y la ocupación.

Si se considera que en las cuatro localidades encuestadas
por INDEC, la proporción de mujeres es mayor a 50% de la
población de chilenos encuestados, hay una brecha de
género. En Neuquén, con 55,4% de mujeres, el 45,8% de
los receptores de ingreso son mujeres. En los Partidos del
Gran Buenos Aires las proporciones respectivas son 55% y
44%. En Gran Mendoza, 60% y 46,1%. En Alto Valle del
Río Negro 52,6% y 33,7%. En Río Gallegos, 57,3% y 46,9%.
En la Ciudad de Buenos Aires, el 56,5% son mujeres y
constituyen el 49,7% de receptores de ingresos.

CUADRO Nº 46: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN
ARGENTINA, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

POBLACIÓN TOTAL
ACTIVIDAD
ECONOMICA Nivel de escolaridad

Total Sin estudios Primaria o Media o Educación Educación Maestría o Sin
 básica  secundaria  técnica  universitaria  doctorado información

ARGENTINA 100,0 3,9 48,6 35,6 3,1 6,2 0,2 2,4

Comercio 100,0 1,2 33,3 51,6 4,6 7,8 0,1 1,4
Industria 100,0 2,0 48,4 37,5 6,6 4,4 0,1 1,0
Educación 100,0 0,4 11,0 36,9 9,1 35,7 5,1 1,8
Salud 100,0 0,6 17,7 40,7 10,5 26,0 2,7 1,8
Construcción 100,0 3,3 66,9 24,3 2,2 1,3 0,0 2,0
Servicios 100,0 2,0 49,3 37,8 4,8 4,6 0,2 1,3
Administración Pública 100,0 1,9 34,8 44,9 5,1 10,9 0,4 2,0
Organismo Internacional 100,0 0,0 22,5 34,8 12,4 27,0 2,2 1,1
Agricultura 100,0 7,1 72,8 16,7 1,0 1,3 0,0 1,1
Minería 100,0 3,6 52,5 30,2 5,5 7,1 0,0 1,1
Estudiante 100,0 0,1 14,4 60,6 3,8 19,5 0,2 1,4
Dueño /a de casa 100,0 5,3 60,6 29,2 1,2 1,5 0,0 2,2
Jubilado /a 100,0 13,5 67,6 12,8 2,0 1,6 0,1 2,4
Sin ninguna actividad 100,0 7,9 52,8 32,4 2,4 2,3 0,1 2,1
Otra 100,0 4,1 48,2 35,4 3,4 5,3 0,2 3,4
Becado con compromiso
de regresar a Chile 100,0 8,5 22,9 45,7 2,9 14,3 5,7 0,0
Ignorado 100,0 3,7 37,3 34,9 1,6 4,8 0,1 17,6

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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CUADRO Nº 47:   PORCENTAJE DE CHILENOS POR COBERTURA DE OBRA SOCIAL Y/O PLAN DE SALUD PRIVADO O MUTUAL
NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE  DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

COBERTURA DE OBRA SOCIAL  Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
Y/O PLAN DE SALUD PRIVADO Buenos Aires Gran Buenos Aires del Río Negro
O MUTUAL

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

Tiene cobertura  30,2 67,5  38,1  34,7 48,9  63,9
No tiene cobertura  69,1 32,2  61,6  64,4  50,3  35,9

Sin información 0,7 (a)  0,3  0,3 0,9 (a) 0,8 (a) 0,2 (a)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.

5.8 NIVEL DE ESCOLARIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA DE
LOS CHILENOS RESIDENTES EN ARGENTINA

La mayor proporción de los chilenos sin estudios o con
primaria o  básica lo presentan los jubilados, seguidos por
quienes se dedican a la agricultura, luego construcción y en
tercer lugar dueño(a) de casa.

El Cuadro Nº 46 muestra que el 81,1% de los jubilados en
Argentina o no tienen estudios o sólo han cursado primaria
o básica, tampoco casi el 80% de los que trabaja en
ac t iv idades agr íco las ,  e l  70,2% de aque l los  que se
desempeñan en la construcción y el 65,9% de los dueños
de casa. También es alto el porcentaje con bajo nivel de
esco la r idad en t re  qu ienes  no  t i enen  ac t i v idad,  que
representan el 60,7% sin instrucción o con Primaria básica.

Se destaca el bajo nivel de escolaridad del dueño(a) de casa,
principalmente mujeres, quienes podrían ayudar a replicar los
bajos niveles de educación en las familias chilenas en el exterior.

En Argentina, la mayor proporción de chilenos calificados
lo presentan los sectores de salud y educación. Casi el 50%
de los chilenos incorporados a la educación tienen educación
técnico, universitaria, maestría o doctorado; y en salud, el
39,2% tiene este nivel.

De los chilenos de 15 años y más empleados en industria el
48,4% ha cursado estudios primarios o básicos y el 37,5%
medios o secundarios. En construcción, el 66,9% y el 24,3%
respectivamente. En comercio, 33,3% y 51,6%, y en servicios,
49,3% y 37,8%.

La administración pública en Argentina, también absorbe una
importante proporción de chilenos que sólo ha cursado
estudios secundarios (44,9%) y emplea a un 10,9% con
estudios universitarios.

Si del análisis del total de chilenos en el exterior se excluye
a los chilenos residentes en Argentina, se observa no sólo
un cambio en la estructura de las actividades económicas de
los chilenos, sino que un cambio en la escolaridad en cada

una de las ocupaciones. En Argentina, casi el 80% de quienes
se dedican a actividades agrícolas no tienen estudios o
apenas ha cursado la educación básica; pero en el resto de
países este porcentaje baja a 7,1%. Lo mismo sucede entre
quienes se desempeñan en la construcción, 70,2% para
Argentina y 9,7% para los otros países sin Argentina. Para
todas las actividades económicas, los niveles de escolaridad
son sustancialmente superiores para los chilenos residentes
en otros países, excluyendo Argentina.

6.  S ITUACIÓN SOCIAL DE LOS CHILENOS
RESIDENTES EN ARGENTINA

Sobre la base de la información proporcionada por la ECMI
se detectan grandes carencias que afectan a los nacidos en
Ch i l e  y  re s iden te s  en  la s  l oca l idades  encues tadas ,
especialmente a los adultos mayores. En Neuquén también
se aprecian problemas entre quienes recién migraron.

F inalmente es tas carencias no sólo afec tan a grupos
determinados de chi lenos s ino que también aparecen
desigualmente distribuidas geográficamente, siendo los
chilenos de la Ciudad de Buenos Aires y de Río Gallegos
quienes tienen mejores condiciones de bienestar.

6.1  ACCESO A PLANES DE SALUD

De acuerdo a la encuesta del INDEC, el 30,2% de los chilenos
en Neuquén tiene cobertura de obra social y/o plan de salud
privado o mutual, mientras que el 69,1% no lo tiene. La
situación es menos dramática en las otras localidades, así en
Gran Mendoza quienes tienen cobertura es el 34,7%, en los
Partidos del Gran Buenos Aires 38,1% y en Alto Valle del Río
Negro el 48,9% tiene cobertura. La situación es mejor en la
Ciudad de Buenos Aires (67,5%) y en Río Gallegos (63,9%).
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6.2  ACCESO A PREVISIÓN Y JUBILACIÓN

Las cifras sobre acceso a previsión y jubilación indican que
un amplio sector de adultos mayores se encuentra  en
situación de gran precariedad económica. El Cuadro Nº 48
muestra la proporción de chilenos de 65 años y más que
reciben jubilación o pensión en las localidades encuestadas.
El mayor porcentaje se encuentra en los Partidos del Gran
Buenos Aires, donde el 57,9% no recibe jubilación o pensión.
Le siguen Alto Valle del Río Negro (55,4%), Neuquén
(52,9%), Gran Mendoza (49,7%), Ciudad de Buenos Aires
(44,2%) y el menor porcentaje de chilenos que no recibe
jubilación o pensión está en Río Gallegos (31,5%).

CUADRO Nº 48: PORCENTAJE DE CHILENOS DE 65 AÑOS Y MÁS POR PERCEPCIÓN DE JUBILACIÓN O PENSIÓN.
NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

RECIBE JUBILACIÓN O Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
PENSIÓN  Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

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

Recibe jubilación o pensión  46,3 54,8  41,6  48,4  44,6  68,5
No percibe jubilación o pensión 52,9 44,2  57,9  49,7  55,4  31,5
Sin información  0,8 1,0 0,5 (a) 1,9 (a) — —

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.

CUADRO Nº 49: PORCENTAJE DE CHILENOS DE 14 AÑOS Y MÁS OCUPADOS POR DESCUENTO O APORTE JUBILATORIO.
NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DE RIO NEGRO Y RIO GALLEGOS

DESCUENTO O APORTE
JUBILATORIO

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

Le descuentan o aporta  33,1  56,2  31,2  28,0  44,9  54,2
No le descuentan ni aporta 65,5 42,7  67,1  70,6 53,8 45,2
Sin información 1,4 (a)  1,1 (a)  1,7 1,4 (a) 1,3 (a) 0,6 (a)

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.

Esta situación de precariedad de los adultos mayores se con-
firma si se observa la cobertura otorgada a través del des-
cuento o aporte jubilatorio de los chilenos de 14 años o más
ocupados. Como se observa en el Cuadro Nº 49, el 28% de
los residentes chilenos en Gran Mendoza tiene descuento
por este propósito, en orden creciente le siguen los Partidos
del Gran Buenos Aires (31,2%), Neuquén (33,1%) y Alto Va-
lle del Río Negro (44,9%). En Río Gallegos y Ciudad de Bue-
nos Aires el descuento se lo hacen al 53,8% y 56,2%, res-
pectivamente.17  Esta situación relativamente favorable de la
colectividad de chilenos residentes en Río Gallegos, en lo
que respecta a cobertura de plan de salud y de jubilación se
debe a la dependencia laboral de tipo salarial, que es más
extendida que en otras localidades.

17 Estas cifras pueden corregirse cuando los chilenos se incorporen a la previsión, en la medida que su situación económica se vaya consolidando.

Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires
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6.3 CONDICIONES DE VIVIENDA

Una baja proporción de los hogares donde al menos uno de sus
miembros es nacido en Chile ocupa una vivienda en condiciones
insatisfactorias (casa caracterizada como tipo B en la ECMI).1 8

Los resultados indican que las condiciones más precarias en
viviendas con chilenos se encuentran en los Partidos del Gran
Buenos Aires, donde el 15,2% de los hogares ocupa una
casa tipo B, el 5,2% un rancho o casilla y menos de 1% vive
en piezas en inquilinato, hotel, pensión o en un local no
construido para habitación.19

En Alto Valle del Río Negro también se encuentran más
viviendas con chilenos en condiciones insatisfactorias, el
11,9% de ellos viven en casas tipo B.

En el Gran Mendoza está el más alto porcentaje de hogares
viviendo en rancho o casilla (8%).

En Río Gallegos se encuentra la mayor proporción de hogares
de compatriotas habitando casas tipo A, es decir que tienen
las mejores condiciones.

La Ciudad de Buenos Aires presenta el buen nivel de
habitabilidad de los chilenos, ya que menos del 2% de las
viviendas donde residen es una  casa B o un rancho o
casilla.

Con respecto al hacinamiento, más del 93% de los hogares
no está en esta condición. La Ciudad de Buenos Aires
presenta la mejor situación con un 97,7% de hogares sin
hacinamiento.

CUADRO Nº 50:  PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR TIPO DE VIVIENDA. NEUQUÉN -
PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN
MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

TIPO DE VIVIENDA

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

Casa A  79,1  26,2  72,1 75,7 81,1  85,9
Casa B  8,4 0,2 (a)  15,2  7,4  11,9 8,1
Rancho / casilla  4,9 1,7 5,2  8,0  3,2  1,1
Departamento  7,6  68,4 6,7  8,2  3,3  4,5
Piezas en inquilinato, hotel, pensión -  2,8  0,6 0,2 (a) 0,4 (a) 0,4
Local no construído para habitación - 0,4 (a) 0,2 0,5 (a) 0,1 (a) -
Otros - - - - - -
Sin información - 0,3 (a) 0,1 - - -

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
Nota: las casas tipo A son todas las casas no consideradas tipo B.

Las casas tipo B son todas las que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto
u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado) o no tienen provisión de agua por
cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua.

Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

CUADRO Nº 51: PORCENTAJE DE  HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR HACINAMIENTO. NEUQUÉN -
PLOTTIER  - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES Y GRAN MENDOZA

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

Hogares con hacinamiento  6,1  2,3  6,6  6,6  6,7  3,5
Hogares sin hacinamiento  93,9  97,7  93,4 93,4  93,3 96,5

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
Nota: Se considera hogares con hacinamiento a aquellos que tienen más de tres personas por dormitorio.

HACINAMIENTO Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

18 Según el INDEC, una casa tipo B es una vivienda con salida directa al exterior (sus moradores no pasan por patios, zaguanes o corredores
de uso común), sin provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, no dispone de retrete con descarga de agua y tiene piso de tierra
u otro material precario.

19 Para el INDEC el rancho (propio de áreas rurales) tiene generalmente paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. La casilla
(propia de áreas urbanas) está habitualmente construida con materiales de baja calidad o desecho. El departamento es una vivienda con
baño y cocina propios, en la que se entra por patios, zaguanes, ascensores, escaleras o pasillos interiores de uso común. La casa de
inquilinato tiene salida independiente al exterior, construida o remodelada deliberadamente para que tenga varios cuartos con salida a uno
o más espacios de uso común; algunas formas son conocidas como conventillos.
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En relación a las condiciones sanitarias, de acuerdo a la
ECMI, es muy bajo la proporción de hogares -con al me-
nos un miembro nacido en Chile- con situación sanitaria
precaria. El índice menor lo tiene Alto Valle del Río Negro
(94,8%) y el mayor la Ciudad de Buenos Aires (99,4%)
(Cuadro Nº 52).

CUADRO  Nº 52: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR CONDICIONES SANITARIAS PRECARIAS
NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

CONDICIONES SANITARIAS
PRECARIAS

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

Hogares con condiciones
sanitarias precarias 3,2 0,3 (a)1,2 3,3 5,2 3,9 _
Hogares sin condiciones
sanitarias precarias 96,8 99,4 98,8 96,2 94,8 96,1
Sin información _ 0,3 (a) _ 0,5 (a) _ _

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, Las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
 Nota: Los hogares con condiciones sanitarias precarias son aquellos que no tienen ningún tipo de retrete.

CUADRO  Nº 53: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR VIVIENDA DE TIPO INCONVENIENTE
EN  NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

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

Hogares en vivienda de tipo
inconveniente 4,9 5,0 5,9 8,7 3,8 1,5 (a)
Hogares en otro tipo de
vivienda 95,1 94,7 93,9 91,3 96,2 98,5
Sin información _ 0,3 (a) 0,2 _ _ _

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales.
  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
 Nota: Los hogares en vivienda de tipo inconveniente son los que residen en pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye

casa, departamento y rancho.

Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

HOGARES Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

El INDEC entrega un cuadro síntesis que muestra el porcen-
taje de hogares con chilenos, que residen en viviendas in-
convenientes. La mejor condición está en Río Gallegos,
donde el 98,5% de las viviendas son adecuadas. Mientras
que las viviendas inconvenientes se ubican en mayor pro-
porción en el Gran Mendoza (Cuadro Nº 53).
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6.4  ASISTENCIA ESCOLAR

En las seis localidades consideradas en la ECMI, la asisten-
cia escolar de menores es alta. Sólo en los Partidos del
Gran Buenos Aires el indicador de inasistencia escolar es

CUADRO Nº 54: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR INASISTENCIA ESCOLAR DE MENORES
NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

INASISTENCIA ESCOLAR
DE MENORES

TOTAL 100,0 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Hogares con inasistencia
escolar de menores - 0,1 1,7 0,6 (a) 0,5 (a) 0,7 (a)
Hogares sin inasistencia
escolar de menores 100,0 99,9 98,3 99,4 99,5 99,3

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
 Nota: Los hogares con inasistencia escolar de menores son aquellos que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela.

Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

6.5 CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA DE HOGARES CON AL
 MENOS UN MIEMBRO NACIDO EN CHILE

La capacidad de subsistencia se presenta como la incapaci-
dad de mantener a un hogar con sus necesidades básicas
satisfechas. En la ECMI, el déficit de capacidad de subsis-
tencia se midió por la existencia de hogares que tuvieron
cuatro o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe no
había completado el tercer grado de escolaridad primaria.
Los resultados son positivos, ya que más del 93% de los
hogares no tenía déficit de capacidad de subsistencia. El

CUADRO  Nº 55: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR DÉFICIT DE CAPACIDAD DE
SUBSISTENCIA  NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN
BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

DÉFICIT DE CAPACIDAD DE
SUBSISTENCIA

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

Hogares con déficit de
capacidad de subsistencia 3,7 1,3 (a) 1,8 2,5 6,6 3,7
Hogares sin déficit de
capacidad de subsistencia 96,3 98,7 98,2 97,5 93,4 96,3

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25 %.
 Nota: Se trata de hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y además cuyo jefe no ha completado tercer grado de

escolaridad primaria.

Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

mayor a 1%, y en Neuquén es nula (Cuadro Nº 54). Esto
también se debe a que a nivel nacional, los índices de asis-
tencia escolar en Argentina, en los diferentes tramos de edad
han aumentado, superando el 90% en general, incluso en-
tre la población pobre.

mejor índice lo tienen la Ciudad de Buenos Aires y los
Partidos del Gran Buenos Aires, con más del 98%. El peor
indicador lo tiene Alto Valle del Río Negro, donde el 6,6%
de los hogares con al menos un integrante nacido en Chi-
le presentaba características deficitarias.

Los hogares con menor capacidad de subsistencia se encuen-
tra especialmente en los grupos más antiguos de migrantes
chilenos con baja instrucción, que tienen además miembros
adultos mayores que como se ha indicado muchos de ellos
no tienen cobertura jubilatoria o pensión.
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6.6 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

El Cuadro Nº 56 presenta los hogares con necesidades
básicas insatisfechas (NBI), en la medida que muestren
carencias en algunos de los indicadores mencionados
an te r io rmen te .  De acuerdo a es to ,  e l  18,7% de los
hogares  con a l  menos  un  nac ido en  Ch i le  en  Gran
Mendoza y Alto Valle del Río Negro presenta necesidades

CUADRO Nº 56: PORCENTAJE DE  HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN
BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS (NBI)

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

Sin NBI 85,3 91,1 85,2 80,9 81,3 88,4
Con NBI 14,7 8,6 14,8 18,7 18,7 11,6
Sin información _ 0,3 (a) _ 0,4 (a) _ _

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
 Nota: Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en «La pobreza en la Argentina» (Serie Estudios

INDEC. N° 1. Buenos Aires. 1984).
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de
privación:
1. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por dormitorio
2. Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa,

departamento y rancho).
3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.
4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela.
5. Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya
     completado tercer grado de escolaridad primaria.

Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

GRÁFICO Nº 13: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR NECESIDADES BÁSICA INSATISFECHAS

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s ,  s i e n d o  m e n o r  e n  l a s  o t r a s
localidades argentinas.

A diferencia de los hogares con capacidad de subsistencia,
los  que t ienen neces idades  bás icas  insa t i s fechas  se
encuentran más frecuentemente en los grupos de inmigrantes
más recientes y en proceso de consolidación/integración a
la sociedad argentina.
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CUADRO Nº 57: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE CON MIEMBROS QUE PARTICIPAN O
INTEGRAN ACTIVAMENTE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.  NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO,
CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,  GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO
NEGRO Y RÍO GALLEGOS

PARTICIPACIÓN EN
ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Total de hogares con al menos un
nacido en Chile por llegada
de inmigrante más antiguo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Participan en
organizaciones de la
sociedad civil 50,1 27,4 31,8 28,3 53,2 32,9

No participan en organizaciones
de la sociedad civil 49,9 72,6 68,2 71,7 46,8 67,1

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
      Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

6.7 CAPITAL SOCIAL DE LOS CHILENOS RESIDENTES EN
ARGENTINA

En páginas anteriores se ha hecho referencia a varios factores
que permiten aproximarse a las condiciones protectoras y
de riesgo del migrante chileno al incorporarse a la sociedad
argentina. Su situación en torno a relaciones conyugales,
sus vinculaciones con conocidos antes de migrar, sus niveles
de educación, salud, previsión, trabajo, vivienda y su
capacidad de subsistencia, permiten definir sus condiciones
de riesgo.

La asociatividad de los chilenos en el extranjero les permite
utilizar la experiencia acumulada de su colectividad en su
propia incorporación a la sociedad de acogida. Permite
disminuir incertidumbres, dar cuenta de las circunstancias que
les toca vivir, optimizar la toma de decisiones válidas y eficaces
y disminuir los factores de riesgo. La asociatividad les posibilita
la utilización de una red de contacto y una base para proyectar
su influencia en la sociedad que lo acoge.

En los resul tados de la ECMI se aprecia una dis t in ta
par t i c ipac ión  en  la s  l oca l idades  e s t ud iadas  de  lo s
compatriotas en asociaciones de chilenos residentes -tanto
en cantidad como en modalidad. Esta participación diferente
depende del origen de los migrantes, aunque en los centros
urbanos más grandes la participación en organizaciones
sociales parece menor.

Se indica que es mayor la participación en Alto Valle del Río
Negro  y Neuquén, con más del 50% de los hogares –con al
menos un nacido en Chile- con miembros que participan o
integran activamente organizaciones de la sociedad civil. El
menor porcentaje lo tiene la  Ciudad de Buenos Aires (27,4%)
(Cuadro Nº 57).

Estos resultados están positivamente correlacionados con los
menc ionados  an te r io rmen te  sob re  la  ex i s t enc ia  de
compatriotas conocidos al llegar a Argentina. Otra vez las
localidades del sur argentino –con alta tasa de asociatividad
y una cantidad mayor de migrantes chilenos que tenían
conocidos de su ciudad o pueblo al l legar a l legar a
Argent ina– presentan el  nivel  más al to de re laciones
endogámicas.

El desarrollo de la capacidad asociativa de los chilenos en
estas localidades también parece reflejar la extracción social
de los migrantes. Las localidades del sur argentino tendrían
la población chilena más homogénea de las localidades
encuestadas, con una base de identidad mayor para el
desarrollo de organizaciones sociales: fuerte vinculación con
localidades de origen más bien rural (comparten una histo-
ria común) y en términos sociales de carácter más popular
con factores de vulnerabilidad comunes, como menor nivel
educativo y baja calificación laboral. Finalmente, las tres
localidades del sur presentan relaciones conyugales de
carácter endógeno en mayor proporción que las localidades
del centro argentino.
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El Cuadro Nº 58 muestra que la mayor participación de miem-
bros de hogares en organizaciones de la sociedad civil se
da en las de carácter religioso, siendo mayor en Alto Valle
del Río Negro (80,2%) y menor en la Ciudad de Buenos Ai-
res (52,1%).

A la participación en organizaciones sociales le siguen las
de tipo recreativas/deportivas/culturales. La asociación a
éstas es mayor en la Ciudad de Buenos Aires (43,2%) y menor
en Alto Valle del Río Negro (22,6%).

La concurrencia a asociaciones de carácter política y social
es destacada sólo en Río Gallegos (24,6%) y bastante menor
en la Ciudad de Buenos Aires (10,9%). Mientras que los
chilenos que se juntan en torno a organizaciones barriales
ocuparía el tercer lugar de importancia, con un porcentaje
entre 8 y 17% en las diferentes localidades encuestadas.

Las organizaciones de compatriotas tienen un porcentaje más
bajo, casi mínimo en los Partidos del Gran Buenos Aires
(3,3%) y un poco más destacado en Gran Mendoza (7,8%).
Se espera que estas organizaciones promuevan intereses
relativos a la situación de los chilenos en Argentina, siendo
espacios de encuentro, reconocimiento e identificación entre
compatriotas.

7. LOS CHILENOS EN ARGENTINA Y SUS VÍNCULOS
CON CHILE

7.1 LOS CHILENOS Y SU PARTIC IPACIÓN EN
ORGANIZACIONES DE CHILENOS

A diferencia de la ECMI, que consultó a los hogares con al
menos un nacido en Chile, con el Registro de Chilenos en el

CUADRO Nº 58: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE CON MIEMBROS QUE PARTICIPAN O
INTEGRAN ACTIVAMENTE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SEGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN.
NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES,
GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

TIPO DE ORGANIZACIÓN

De compatriotas  7,2 7,0 (a)  3,3  7,8  6,5  3,1
Barrial  16,0  11,4  16,9  16,5 11,1  7,9
Religiosa  66,3  52,1  65,2  64,2  80,2  63,2
Política / Social  9,8 10,9 (a)  11,7  8,3  7,4  24,6
Recreativa / Deportiva /
Cultural  38,0  43,2  29,7  25,2  22,6  31,7

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos,en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
 Nota:  La suma de los valores no corresponde al 100%, porque se trata de indicadores independientes de los que sólo se presenta la categoría SI.

Neuquén Ciudad de Partidos Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
 Buenos Aires del Gran  del Río Negro

Buenos Aires

Exterior entrevistó a las personas de origen chileno residen-
te en el exterior. A los mayores de 15 años se les preguntó si
pertenecían a alguna organización chilena en su país de
residencia. Esta pregunta no consideraba en su formulación
la participación del encuestado en otras organizaciones de
su lugar de residencia, no vinculada a Chile, en las que ade-
más podría participar.

Del total de registrados, el 14,8% afirmó participar en una o
más organizaciones chilenas. El 19,9% de los residentes en
el exterior, sin contar Argentina, declaró par ticipar en
asociaciones chilenas; mientras que en Argentina, el nivel
de participación es menor (11,5%). Es de destacar que la
proporción de participación en organizaciones chilenas por
parte de los registrados es considerablemente mayor que la
declarada en la ECMI, lo cual sería producto de que el
Registro utilizó a las organizaciones de chilenos como medio
para  l l egar  a  reg i s t ra r lo s ,  l o  que  aumen ta r ía  la
representación de sus afiliados.

Tomando en cuenta este sesgo, se puede afirmar que por
sexo, los hombres aparecen con una tasa de participación
mayor que las mujeres en el total de la población registrada.
Los hombres aparecen más vinculados a las organizaciones
de poder, dinero y de competencia, como las deportivas,
comerciales/económicas y políticas. También, en el caso de
Argentina, ellos participan más que las mujeres en las
asociaciones de chilenos residentes. Ellas participan más en
organizaciones de mujeres, asociaciones culturales/artísti-
cas, folcklóricas, de solidaridad y religiosas.

Como conclusión, en general, los chilenos en Argentina
aparecen con un nivel de asociativismo, en relación a
organizaciones chilenas, menor que en otros países. Esto
sugiere la posibilidad de generar una vida asociativa mayor
de los chilenos en el país vecino, a partir justamente del tipo
de organizaciones con menor participación.
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CUADRO Nº 59:  PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN ARGENTINA,
POR DESEO DE RECUPERAR O ACCEDER A LA NACIONALIDAD CHILENA Y SEXO, POR GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD Deseo de recuperar o acceder a la nacionalidad chilena

Total Sí No Ignorado

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

TOTAL 100,0 40,3 49,6 47,6 42,1 50,4 52,4 17,6

15 a 29 años 100,0 34,3 45,9 46,3 40,2 54,1 53,7 25,5
30 a 44 años 100,0 35,8 46,3 42,2 43,8 53,7 57,8 20,4
45 a 59 años 100,0 40,1 48,0 47,7 43,7 52,0 52,3 16,2
60 o más 100,0 45,5 55,6 51,0 39,1 44,4 49,0 15,4
Ignorado de 15  años o más 100,0 33,9 50,0 47,1 35,6 50,0 52,9 30,5

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

7.2 LOS CHILENOS EN ARGENTINA QUE ADOPTARON OTRA
NACIONALIDAD Y SUS DESEOS DE RECUPERAR LA
NACIONALIDAD CHILENA

Al total de chilenos registrados en Argentina (11.241) que
declaró haber adoptado otra nacionalidad se les consultó
–dada la eventualidad de pérdida de la nacionalidad chile-
na– si desearían recuperarla. En el Cuadro Nº 59 se apre-
cia que el 40,3% que está en esta situación desearía recupe-
rarla. Aunque esta proporción es alta para todos los grupos
de edad, quienes tienen más edad son los que más anhelan

CUADRO Nº 60: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE ORIGEN CHILENO DE 15 AÑOS Y MÁS RESIDENTE EN ARGENTINA POR
DESEO DE RECUPERAR LA NACIONALIDAD, SEGÚN SEXO Y ESCOLARIDAD

ESCOLARIDAD Deseo de recuperar la nacionalidad chilena

Con otra Total Sí No Ignorado
nacionalidad

TOTAL 8,8 100,0 53,5 28,9 17,6

Sin Estudios 11,5 100,0 43,8 38,1 18,1
Educ. Primaria o Básica 10,4 100,0 51,8 31,0 17,2
Educ. Media o Secundaria 6,0 100,0 56,8 25,3 17,9
Educ. Técnica 9,5 100,0 62,2 18,2 19,6
Educ. Universitaria 10,3 100,0 62,6 20,1 17,3
Maestría o Doctorado 14,1 100,0 59,1 18,2 22,7
Ignorado 8,7 100,0 39,0 39,4 21,6

TOTAL HOMBRE 8,8 100,0 54,5 28,2 17,3
Sin Estudios 11,2 100,0 43,9 40,9 15,2
Educ. Primaria o Básica 10,2 100,0 53,3 30,0 16,7
Educ. Media o Secundaria 6,0 100,0 57,8 24,3 17,9
Educ. Técnica 9,9 100,0 61,5 18,2 20,3
Educ. Universitaria 10,5 100,0 62,9 19,1 18,0
Maestría o Doctorado 13,9 100,0 50,0 12,5 37,5
Ignorado 7,9 100,0 35,5 41,8 22,7

TOTAL MUJER 8,8 100,0 52,6 29,5 17,9
Sin Estudios 11,8 100,0 43,7 35,7 20,6
Educ. Primaria o Básica 10,6 100,0 50,3 31,9 17,8
Educ. Media o Secundaria 6,0 100,0 56,0 26,2 17,8
Educ. Técnica 9,1 100,0 63,3 18,4 18,3
Educ. Universitaria 10,2 100,0 62,4 20,8 16,8
Maestría o Doctorado 14,1 100,0 64,3 21,4 14,3
Ignorado 9,3 100,0 41,5 37,7 20,8

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

recuperar la nacionalidad chilena, 45,5% para los registra-
dos en la categoría 60 y más años de edad.

El Cuadro Nº 60 muestra el porcentaje de población de ori-
gen chileno mayor de 15 años que desea recuperar la na-
cionalidad chilena, según sexo y escolaridad. El análisis in-
dica que el nivel de instrucción también está relacionado
con el  deseo de recuperar la nacional idad. A mayor
escolaridad, mayor porcentaje de deseos de recuperar su
nacionalidad por parte de aquellos que la han perdido o
creen que la han perdido.



51
LOS CHILENOS EN ARGENTINA

CUADRO Nº 61: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE ORIGEN CHILENO POR DESEO DE RECUPERAR NACIONALIDAD SEGÚN
PROVINCIA

                                               Deseo de recuperar la nacionalidad chilena

PROVINCIA Con otra Total Sí No Ignorado
nacionalidad

Ciudad de Buenos Aires 3,6 100,0 67,4 16,1 16,5
Buenos Aires 5,4 100,0 54,1 24,2 21,7
Chubut 13,9 100,0 52,5 34,1 13,4
Mendoza 1,8 100,0 67,7 15,2 17,1
Neuquén 6,3 100,0 44,9 24,6 30,5
Río Negro 6,5 100,0 48,3 25,3 26,4
Santa Cruz 24,6 100,0 53,5 33,5 12,9
Tierra del Fuego 17,8 100,0 57,7 32,6 9,7

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

En las provincias bajo consideración se presentan muy di-
versas proporciones de la población de origen chileno que
tiene otra nacionalidad. Los mayores porcentajes lo tienen
Santa Cruz (24,6%), Tierra del Fuego (17,8%) y Chubut
(13,9%) (Cuadro N° 61). Mientras que es mucho menor en
Mendoza (1,8%), Ciudad de Buenos Aires (3,6%) y la Pro-
vincia de Buenos Aires (5,4%).

7.3 LOS CHILENOS EN ARGENTINA Y SUS VÍNCULOS CON
FAMILIARES EN CHILE

Un 88,5% de la población de origen chileno residente en
Argentina tiene familiares directos en Chile (padres, hijos,
hermanos o abuelos).

A pesar de las relaciones de vecindad, una proporción me-
nor de chilenos con respecto a los otros países del mundo,

CUADRO Nº 62: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS  DE ORIGEN CHILENO, RESIDENTE EN ARGENTINA, POR
EXISTENCIA DE FAMILIARES EN CHILE, SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA

PROVINCIA Total Tiene familiares No tiene familiares No contesta

Ciudad de Buenos Aires 100,0 78,1 8,4 13,5
Buenos Aires 100,0 71,8 10,4 178
Chubut 100,0 63,0 14,3 22,6
Mendoza 100,0 84,0 3,7 12,3
Neuquén 100,0 77,5 11,0 11,5
Río Negro 100,0 75,8 10,2 14,0
Santa Cruz 100,0 73,3 8,2 18,5
Tierra del Fuego 100,0 77,2 14,2 8,6

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

declara tener relaciones familiares en Chile. Esto tiene su
explicación en la mayor antigüedad de la migración chilena
en Argentina, que origina que los vínculos familiares se de-
biliten con el tiempo.

Estas diferencias en antigüedad de las colectividades expli-
carían las diferencias entre localidades que se observa en el
Cuadro Nº 62 sobre la existencia de familiares en Chile.
Aunque en todas supera el 63%, las provincias de Buenos
Aires y Chubut, con colectividades de antigua llegada, mues-
tran las proporciones con menos relaciones familiares en
Chile, 63% y 71,8% respectivamente. También Río Negro y
Santa Cruz tienen colectividades antiguas. La excepción es
Mendoza que, siendo de migración de larga data, tiene la
más alta proporción con familiares en Chile (84%). Es intere-
sante mencionar que en las localidades del sur, donde las
relaciones conyugales endogámicas son más frecuentes y con
vínculos con compatriotas al llegar a Argentina, presenta una
menor proporción de hogares con al menos un nacido en
Chile que mantiene vínculos con Chile.
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CUADRO Nº 64: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE. QUE CONSERVAN VÍNCULOS CON
PERSONAS QUE VIVEN EN ESE PAÍS POR REGIÓN DE RESIDENCIA DE ESAS PERSONAS. NEUQUÉN - PLOTTIER -
CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA, ALTO
VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

REGIÓN DE RESIDENCIA Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Mendoza Alto Valle del Río Gallegos
Buenos Aires  Gran  Río Negro

 Buenos Aires

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

Región V  (de Valparaíso) _  12,5  12,1  29,1 _ _
Región VIII (del Biobio)  4,5  8,6 4,9 _ _
Región IX  (de La Araucanía)  54,0 _ _ _  60,2
Región X (De Los Lagos) 15,5 _ _ _  14,3  32,7
Región XIII (Metropolitana de Santiago)  12,6  67,8  65,2 53,4  11,6 2,1 (a)
Región XII (de Magallanes y de la
Antártica Chilena) _ _ _ _ _ 59,9
Resto  17,8 15,1  12,9  12,6  13,9 _
Sin información 0,1 0,1 1,2 (a) 0,0 0,0 5,3

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

   (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
 Nota: Conservar vínculos hace referencia a mantenerse relacionado con personas que vivan en Chile -entre otros- mediante la realización

de llamados telefónicos, el envío de cartas, etc.

La ECMI también exploró los vínculos que los migrantes
chilenos mantienen con personas en Chile. El Cuadro Nº63
muestra una alta proporción de hogares en las seis locali-
dades cubiertas, con al menos un miembro nacido en Chi-
le, que mantienen vínculos con su país. Los mayores por-
centajes están en Gran Mendoza (77%) y la Ciudad de
Buenos Aires (76%), mientras que el mínimo en Alto Valle
del Río Negro (59,1%).

Las regiones de residencia de los chilenos que tienen vínculos
en su país de origen coinciden con la última residencia que
tuvieron estos migrantes en Chile.

CUADRO Nº 63: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR CONSERVACIÓN DE VÍNCULOS CON
PERSONAS QUE VIVEN EN CHILE, NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS
DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

VÍNCULOS CON PERSONAS Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Mendoza Alto Valle Río Gallegos
QUE VIVEN EN CHILE  Buenos Aires  Gran  del Río Negro

Buenos Aires

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

Tienen vínculos 63,4 76,0 65,5 77,0 59,1 62,7
No tienen vínculos 36,6 24,0 34,5 23,0 40,9 37,3

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25 %.
 Nota: Conservar vínculos hace referencia a mantenerse relacionado con personas que vivan en Chile -entre otros- mediante la realización

de llamados telefónicos, el envío de cartas, etc.

Según el Cuadro Nº 64, en la Región Metropolitana de San-
tiago residen en gran parte los conocidos de los chilenos en
Argentina. Así en la Ciudad de Buenos Aires, un 67,8% de
los hogares -con al menos un nacido en Chile- manifestó
conservar vínculos con parientes o amigos en Santiago,
seguido de quienes residen en los Partidos del Gran Buenos
Aires (65,2%) y Gran Mendoza (53,4%). Quienes viven en
Neuquén (54%) y Alto Valle del Río Negro (60,2%) señalaron
tener vínculos con personas de la IX Región (Araucanía).
Mientras que los que residen en Río Gallegos tienen nexos
con compatriotas de la Región XII (Magallanes y Antártica
chilena).



53
LOS CHILENOS EN ARGENTINA

7.4  LOS CHILENOS EN ARGENTINA Y SUS VISITAS A CHILE

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

La población de origen chileno residente en Argentina que
visita Chile con regularidad –cada año o cada dos años–
alcanza al 26,3%. Esporádicamente lo hace un 45,1% de
los registrados y un 27,2% declaró que nunca visita Chile.

Por grupo de edad, los que con mayor frecuencia viajan a
Chile son los que están en el tramo entre 45 y 59 años

CUADRO Nº 65: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN
ARGENTINA POR FRECUENCIA DE VISITA A CHILE, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD Frecuencia de visita a Chile

Total Nunca Cada año o Esporádicamente Ignorado
cada 2 años

TOTAL 100,0 27,2 26,3 45,1 1,4

15 a 29 años 100,0 34,6 21,2 41,7 2,5
30 a 44 años 100,0 27,1 25,7 45,9 1,3
45 a 59 años 100,0 20,5 31,5 47,3 0,7
60 o más 100,0 27,2 26,6 45,4 0,8
Ignorado de 15 años o más 100,0 29,2 25,9 39,1 5,0

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

(31,5%). El 34,6% de quienes tienen entre 15 y 29 años de
edad nunca ha visitado el país.

Según provincia de residencia, la frecuencia de viajes a Chile
de la población de origen chileno de 15 años y más es mayor
en Tierra del Fuego (27,9%) y Neuquén (27%), y menor en
la Provincia de Buenos Aires (15,1%).

Con respecto al análisis por género, en todas las provincias
las mujeres presentan mayor frecuencia de visitas cada año
o cada dos años a Chile. Por su parte son los hombres
quienes en mayor proporción que ellas respondieron que
nunca visitan Chile. Esto puede explicarse por una mayor
proclividad de las mujeres a cultivar lazos personales (sin
embargo son los hombres quienes más desean radicarse
nuevamente en Chile).

CUADRO Nº 66: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA, POR
FRECUENCIA DE VISITA A CHILE, SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEXO

PROVINCIA Total Cada año Esporadicamente Nunca No Contesta Ignorado
o cada 2 años

Ciudad de Buenos Aires Total        100,0 26,4 41,6 17,3 13,5 1,2
Hombre 100,0 24,1 43,5 18,0 13,3 1,1
Mujer 100,0 28,5 39,8 16,7 13,7 1,3

Buenos Aires Total 100,0 15,1 38,8 27,2 17,8 1,1
Hombre 100,0 13,6 39,2 28,0 18,1 1,1
Mujer 100,0 16,6 38,5 26,3 17,5 1,1

Chubut Total 100,0 20,2 36,0 20,3 22,6 0,9
Hombre 100,0 19,0 36,7 20,6 22,8 0,9
Mujer 100,0 21,2 35,3 20,1 22,5 0,9

Mendoza Total 100,0 24,1 43,1 19,3 12,3 1,2
Hombre 100,0 21,7 43,4 20,5 13,0 1,4
Mujer 100,0 26,3 42,8 18,2 11,6 1,1

Neuquén Total 100,0 27,0 38,5 21,8 11,6 1,1
Hombre 100,0 25,3 39,8 22,4 11,3 1,2
Mujer 100,0 28,8 37,1 21,2 11,8 1,1

Río Negro Total 100,0 20,9 34,2 29,3 14,0 1,6
Hombre 100,0 20,5 35,4 29,3 13,3 1,5
Mujer 100,0 21,4 33,0 29,2 14,8 1,6

Santa Cruz Total 100,0 23,7 37,5 18,6 18,5 1,7
Hombre 100,0 23,1 37,6 18,9 18,7 1,7
Mujer 100,0 24,3 37,5 18,3 18,3 1,6

Tierra del Fuego Total 100,0 27,9 44,2 18,8 8,6 0,5
Hombre 100,0 26,8 43,9 19,3 9,4 0,5
Mujer 100,0 28,8 44,5 18,3 7,9 0,5

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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CUADRO  Nº 67: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR TENENCIA DE PROPIEDADES EN ESE
PAÍS, NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS
AIRES, GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

TENENCIA DE PROPIEDADES Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Mendoza Alto Valle del Río Gallegos
EN CHILE Buenos Aires Gran Río Negro

 Buenos Aires

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

Tienen 7,2 12,2 7,4 7,3 7,5 6,8

No tienen pero van a heredar 16,8 19,1 15,0 13,4 9,9 9,1

No tienen ni van a heredar 75,2 68,7 77,3 79,1 82,4 83,9

Sin información 0,8 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.

7.6  LOS CHILENOS EN ARGENTINA Y EL RETORNO A CHILE

Según la ECMI, del total de hogares con al menos un nacido
en Chile, un bajo porcentaje ha visto retornar a uno o más
miembros chilenos a su país en el último año. Gran Mendoza

CUADRO  Nº 68: PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR CANTIDAD DE MIEMBROS CHILENOS
QUE RETORNARON A SU PAÍS EN EL ÚLTIMO AÑO. NEUQUÉN - PLOTTIER - CENTENARIO, CIUDAD DE BUENOS
AIRES, PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN MENDOZA, ALTO VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

CANTIDAD DE MIEMBROS Neuquén Ciudad de Partidos del Gran Mendoza Alto Valle del Río Gallegos
CHILENOS QUE RETORNARON  Buenos Aires Gran  Rio Negro
A SU PAÍS EN EL ÚLTIMO AÑO  Buenos Aires

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

Ninguno 97,6  97,9  98,1 96,0 98,5  99,7

Uno 1,6 (a)  1,3  1,3  3,0 0,6 (a)  0,2

Dos y más 0,7 (a)  0,7  0,6 1,0 (a) 0,5 (a)  0,1

Sin información 0,1 (a) 0,1 (a) _ _ 0,4 (a) _

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. La encuesta en Neuquén se realizó en 2002, las encuestas en
Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos, en 2003.

  (a) Coeficiente de variación mayor al 25%.
Nota: Se consideran los retornos ocurridos durante el último año anterior al momento del  levantamiento de la encuesta.

7.5  TENENCIA DE PROPIEDADES EN CHILE

La ECMI también se refiere a los vínculos de propiedad en
Chile de los connacionales residentes en las localidades
encuestadas. Se trata de recursos que ellos pueden activar
en un eventual retorno a Chile.

El Cuadro Nº 67 muestra que más del 68% de los hogares
no tienen ni van a heredar una propiedad en Chile. El
mayor porcentaje se encuentra en Río Gallegos (83,9%) y
el más bajo en la Ciudad  de Buenos Aires (68,7%). Sólo
en este último lugar quienes tienen propiedades en Chile
supera el 10%.

presenta la proporción más alta (4%), pero en Río Gallegos
es muy baja (0,3%). Estos porcentajes indican una pobla-
ción de nacidos en Chile decreciente en las localidades en
cuestión, dada una inmigración que se reduce en las dos
últimas décadas.
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7.7 LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR Y SUS INTENCIONES DE
      RADICARSE EN CHILE

El Cuadro Nº 69 muestra el total de chilenos registrados
residentes en Argentina, mayores de 15 años, 32,2% dice
tener intenciones de radicarse en Chile. Este porcentaje es
menor que entre las colectividades de los otros países
considerados (49,5%).20  Varios factores podrían explicar esta
diferencia: el distinto nivel de instrucción entre los chilenos
de las dos poblaciones analizadas, por la mayor antigüedad

CUADRO Nº 69: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN
ARGENTINA Y EN EL EXTERIOR, POR INTENCIÓN DE RADICARSE EN CHILE, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

EDAD Intención de radicarse en Chile

Total Sí  No Ignorado

RESTO SIN ARGENTINA 100,0 49,5 46,6 3,9

15 a 29 años 100,0 47,1 48,0 4,9

30 a 44 años 100,0 47,6 49,0 3,4

45 a 59 años 100,0 55,1 41,5 3,4

60 o más 100,0 46,5 49,5 4,0

Ignorado de 15 años o más 100,0 40,0 46,4 13,6

ARGENTINA 100,0 32,2 63,7 4,1

15 a 29 años 100,0 27,9 64,9 7,2

30 a 44 años 100,0 32,4 63,9 3,7

45 a 59 años 100,0 38,3 59,2 2,5

60 o más 100,0 29,1 68,6 2,3

Ignorado de 15 años o más 100,0 25,4 61,5 13,1

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

El análisis por sexo indica que en Argentina quienes más in-
tención tienen de radicarse dentro de los próximos 3 años
son los hombres (39,2%) y las mujeres en un período mayor
de 10 años (64,5%) (Cuadro Nº 70). Esto sustenta la hipóte-
sis de que las mujeres tienden a establecerse y generar raíces
en su país de residencia en mayor medida que los hombres.

20 Las colectividades de chilenos con más baja intención de retornar se presentan en Brasil (29,4%), Australia (29,7%) y Argentina
(32,2%).

de la población de origen chileno residente en Argentina
respecto de la residente en el resto del mundo y por las
facilidades y ventajas que le ofrece su país de residencia
respecto a su país de origen en cuanto a jubilación, atención
de salud, educación y adquisición de vivienda.

Por edad, los grupos cuya intención de retornar a Chile es
mayor son aquellos entre los 45 a 59 años, disminuyendo
hacia las edades más jóvenes y mayores, lo cual confirmaría
en parte la explicación anteriormente dada de este hecho.

En el Cuadro Nº 70 se constata que del total de residentes
de origen chileno en Argentina que tiene intención de retor-
nar, el 39,2% planea volver para quedarse en Chile durante
los próximos tres años y el 60,8% en los próximos diez años.
El 63,7% dice que no tiene intención de retornar a Chile
para radicarse (Cuadro Nº 69).
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CUADRO Nº 70: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN
ARGENTINA Y EN EL EXTERIOR SIN CONTAR ARGENTINA, POR INTENCIÓN DE RADICARSE EN CHILE, SEXO
Y TIEMPO PARA LLEVARLO A CABO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

EDAD Intención de radicarse en Chile

Hombres Mujeres

Dentro de los Dentro de los Total Dentro de los Dentro de los Total
próximos próximos próximos próximos
3 años 10 años   3 años   10 años

RESTO SIN ARGENTINA 38,9 61,1 54,1 38,3 61,7 45,0
15 a 29 años 40,3 59,7 50,4 39,7 60,3 44,2
30 a 44 años 36,4 63,6 51,9 35,2 64,8 43,6
45 a 59 años 32,7 67,3 59,9 32,5 67,5 50,2
60 o más 57,3 42,7 53,4 57,0 43,0 40,2
Ignorado 43,0 57,0 47,3 35,7 64,3 35,9

ARGENTINA 39,2 60,8 35,8 35,5 64,5 29,1
15 a 29 años 35,4 64,6 31,0 33,0 67,0 25,4
30 a 44 años 34,6 65,4 36,0 30,8 69,2 29,5
45 a 59 años 38,5 61,5 42,6 35,9 64,1 34,3
60 o más 52,0 48,0 32,1 48,5 51,5 25,8
Ignorado 37,0 63,0 30,1 35,8 64,2 21,8

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

Según el Cuadro Nº 71, en relación a la intención de
radicarse en Chile según provincia argentina, las colec-
tividades de Ciudad de Buenos Aires (32,2%) y Mendoza
(40,4%) se muestran como las más favorables a radicar-
se nuevamente en Chile. Mientras que los mayores por-
centajes contrarios están en Tierra del Fuego (64,2%) y

CUADRO Nº 71: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA, POR INTENCIÓN DE
RADICARSE EN CHILE, SEXO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA

PROVINCIA Sí No

Total  Hombres  Mujeres Total Hombres Mujeres Ignorado No contesta

Ciudad de Buenos Aires 32,2 16,3 15,9 50,9 23,3 27,6 3,4 13,5

Buenos Aires 26,9 14,5 12,4 52,4 24,8 27,7 2,9 17,8

Chubut 25,6 12,7 12,9 49,4 22,1 27,3 2,4 22,6

Mendoza 40,4 19,6 20,8 43,1 20,3 22,8 4,2 12,3

Neuquén 23,9 13,0 10,9 61,6 30,7 30,9 3,0 11,5

Río Negro 24,7 13,0 11,7 56,9 27,6 29,3 4,4 14,0

Santa Cruz 19,0 10,3 8,7 57,7 25,2 32,5 4,8 18,5

Tierra del Fuego, Antártida 24,7 12,9 11,8 64,2 29,1 35,1 2,4 8,6

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

Neuquén (61,6%). Con respecto a la variable sexo, aun-
que como se mencionó anteriormente los hombres pre-
sentan más intención de radicarse en Chile, ocurre la
excepción en Chubut y Mendoza, donde una mayor pro-
porción de mujeres que de hombres desea regresar a su
país de origen.
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Cuando se considera la intención de radicarse por sexo y
provincia de residencia, se aprecia que en el sur argentino es
mayor el propósito de volver a Chile en los próximos 10 años
tanto para hombres como para mujeres (Cuadro Nº 72). En
Santa Cruz, el 76,8% de las mujeres y el 68,9% de los
hombres quieren retornar en ese tiempo. Le siguen Tierra
del Fuego con 74,7% de mujeres y 67,2% de hombres; y Río
Negro con 68,2% de mujeres y 66,5% de hombres. Mien-
tras que quienes desean volver más pronto se encuentran en
la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

CUADRO  Nº 72: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA, CON INTENCIÓN DE
RADICARSE EN CHILE, POR TIEMPO PARA LLEVARLO A CABO Y SEXO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA

Población con intención de radicarse

PROVINCIA Hombres Mujeres

Total En los próximos En los próximos Total En los próximos En los próximos
3 años 10 años 3 años 10 años

Ciudad de Buenos Aires 16,3 46,2 53,8 15,9 43,1 56,9

Buenos Aires 14,5 45,7 54,3 12,4 43,6 56,4

Chubut 12,7 38,9 61,1 12,9 32,2 67,8

Mendoza 19,6 37,6 62,4 20,8 34,9 65,1

Neuquén 13,0 43,4 56,6 10,9 38,4 61,6

Río Negro 13,0 33,5 66,5 11,7 31,8 68,2

Santa Cruz 10,3 31,15 68,9 8,75 23,2 76,8

Tierra del Fuego 12,9 32,8 67,2 11,85 25,3 74,7

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO  Nº 73: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA, POR INTENCIÓN DE
RADICARSE EN CHILE, POR SEXO Y TIEMPO PARA LLEVARLO A CABO SEGÚN GRUPOS DE EDAD

PROVINCIA Intención de radicarse

Sí No

Total  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Ignorado No contesta

TOTAL 27,7 14,4 13,3 54,7 25,8 28,9 3,5 14,1

Entre 15 - 29 19,9 10,0 9,9 46,2 22,2 24,0 5,1 28,8
Entre 30 - 44 28,2 13,7 14,5 55,6 24,3 31,3 3,2 13,0
Entre 45 - 59 36,7 19,6 17,1 56,8 26,5 30,3 2,3 4,2
Entre 60 y más 28,4 16,4 12,0 66,9 34,8 32,1 2,2 2,5
Ignorado 19,9 10,2 9,7 48,7 23,7 24,5 10,2 21,7

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

Al analizar esta intención con las variables sexo y edad, se
observa que los hombres presentan una mayor voluntad de ra-
dicarse en Chile en todos los tramos de edad, menos entre los
30 y 44 años. En cuanto a quienes no quieren radicarse, en
general las mujeres muestran esta intención, a excepción del
grupo comprendido entre los 60 años y más de edad (Cuadro
Nº 73). Considerando sólo la variable edad, se observa que
quienes desean volver a Chile se encuentran entre los 45 y 59
años de edad (36,7%), mientras que los que no tienen ninguna
intención de radicarse en Chile superan los 60 años (66,9%).
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7.8. LOS CHILENOS EN ARGENTINA Y SUS DESEOS DE
      PARTICIPAR EN ELECCIONES PRESIDENCIALES EN CHILE

Los chilenos mayores de 15 años, residentes en el exterior,
manifiestan en general una gran voluntad de participar en
elecciones presidenciales en Chile. Según el Cuadro Nº 74,
el 77,2% de los chilenos registrados en el resto de los países
–excluyendo Argentina– se pronunciaron por esta alternativa,
mientras que quienes residen en Argentina lo desean en un
68,8%. Con un poco menos interés están quienes residen en
Australia (66,3%), Italia (65,8%), Brasil (64,8%) y España
(63,4%).

Por sexo, existe mayor motivación entre los hombres de
participar en elecciones presidenciales en Chile, que coincide
con su interés por los asuntos públicos reflejado en la
participación en organizaciones políticas, pero también es
consecuente con las otras variables de vínculos con Chile,
en particular, su mayor asociativismo en organizaciones
chilenas, su deseo de retornar a Chile y de recuperar o

acceder a la nacionalidad chilena. También, esta diferencia
entre hombres y mujeres puede relacionarse a la orientación,
aparentemente más fuerte en la mujer a generar relaciones
con su lugar de residencia.

Por t ramos de edad, la mayor proporción de los que
desearían participar en elecciones presidenciales en Chile,
que residen en Argentina, se encuentran entre los 30 y 59
años de edad, mientras que quienes viven en el resto de
países tienen mayor interés después de los 45 años de edad.
Como se ha mencionado anteriormente, los chilenos 45 y
59 años de edad son quienes en mayor proporción desean
retornar a Chile, viajan con mayor frecuencia y, para aquellos
casos que han adoptado otra nacionalidad, desean recuperar
la nacionalidad chilena.

Por otra parte, son los más jóvenes y los más viejos quienes
en todos aspectos muestran vínculos más débiles con Chile.
Los primeros en la medida que están más orientados a esta-
blecerse en la sociedad de acogida, y los segundos en ma-
yor conformidad con la situación en el país de acogida.

CUADRO Nº 74: PORCENTAJE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS O MÁS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN ARGENTINA
Y EN EL EXTERIOR, CON DESEO DE PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES PRESIDENCIALES DE CHILE POR SEXO,
SEGÚN TRAMO DE EDAD

EDAD Total Hombres Mujeres Ignorados

EXTERIOR SIN ARGENTINA 77,2 83,0 81,1 5,9

15 a 29 años 63,3 69,5 70,4 9,5

30 a 44 años 76,3 81,8 80,1 5,8

45 a 59 años 82,7 87,6 85,7 4,6

60 o más 83,0 88,6 85,1 4,4

Ignorado de 15 años o más 60,9 74,4 77,0 19,8

ARGENTINA 68,8 73,1 70,6 4,2

15 a 29 años 58,8 63,7 63,5 7,5

30 a 44 años 69,2 73,2 71,0 3,9

45 a 59 años 74,3 78,0 75,7 3,3

60 o más 65,3 70,1 65,5 3,9

Ignorado de 15 años o más 59,7 74,8 66,4 15,5

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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El Cuadro Nº 75 muestra el deseo de participar en eleccio-
nes presidenciales en Chile según provincia de residencia.
Consecuentemente con las intenciones de fortalecer vínculos
con Chile, Buenos Aires (81,3%) y Mendoza (85,9%) pre-
sentan una mayor intención de votar en su país de origen.

CUADRO Nº 75: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS NACIDA EN CHILE, RESIDENTE EN ARGENTINA, POR
DESEO DE PARTICIPAR EN ELECCIONES PRESIDENCIALES EN CHILE, SEGÚN PROVINCIA DE ARGENTINA

PROVINCIA Total Sí participa en No participa en Ignorado
elecciones elecciones

Ciudad de Buenos Aires 100,0 81,3 15,6 3,1
Buenos Aires 100,0 73,7 22,3 4,0
Chubut 100,0 64,4 30,9 4,7
Mendoza 100,0 85,9 11,9 2,2
Neuquén 100,0 68,3 28,2 3,5
Río Negro 100,0 68,4 27,7 3,9
Santa Cruz 100,0 54,0 38,5 7,5
Tierra del Fuego, Antártida Argentina
e Islas del Atlántico Sur 100,0 50,8 43,1 6,1

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

8. LOS CHILENOS Y LAS PRINCIPALES
FACILIDADES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN SU INSERCIÓN EN ARGENTINA

A los registrados nacidos en Chile, mayores de 15 años, se
les preguntó por la principal facilidad y dificultad que

21 Las colectividades que no tuvieron dificultad para insertarse en su país de residencia son Australia (70,8%), Canadá (64,7%), Suecia
(62,5%), Venezuela (62,2%) y Argentina (62,1%).

encontraron para incorporarse a la sociedad de su país de
residencia actual.

En cuanto a la mayor dificultad, el Cuadro Nº 76 indica que
destacan los trámites para regularizar residencia (24,3%), es-
pecialmente entre quienes tienen entre 30 y 59 años de edad.
El siguiente tipo de dificultad señalado fue, en muy baja pro-
porción, encontrar empleo (4,6%). El 62,1% de los chilenos
dice no haber encontrado ninguna dificultad.21

CUADRO Nº 76: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN ARGENTINA,
POR LA PRINCIPAL DIFICULTAD PARA INSERTARSE SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Tipo de dificultad
ARGENTINA

Trámites para Encontrar  Servicios de Acogida hacia Falta de Ninguna Ignorado
Total  regularizar la empleo educación y  el emigrante  solidaridad

residencia salud  chileno de sus
compatriotas

chilenos

TOTAL 100,0 24,3 4,6 1,2 2,3 2,1 62,1 3,5

15 a 29 años 100,0 23,0 4,7 1,9 2,1 1,5 59,2 7,7
30 a 44 años 100,0 27,0 5,1 1,5 2,6 2,4 57,7 3,6
45 a 59 años 100,0 25,8 4,5 0,8 2,4 2,4 61,6 2,5
60 o más 100,0 19,0 4,0 0,9 2,0 1,5 70,1 2,6
Ignorado de 15 años
o más 100,0 27,6 7,0 0,8 2,0 2,5 46,8 13,3

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

Con menos del 55% de interés electoral se encuentran las
provincias de Santa Cruz (54%) y Tierra del Fuego (50,8%).
En todos los casos, se aprecia sin embargo una mayoría
absoluta que desearía participar en elecciones presidencia-
les en Chile.
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La mayor di f icu l tad encontrada en todos los es t ra tos
educacionales para incorporarse a la sociedad argentina es la
referente a los trámites para regularizar la residencia (15,7%),
que afecta particularmente a quienes tienen bajo nivel educativo
(37,7% de quienes no tienen estudios o sólo tienen educación
primaria o básica), en especial a las mujeres (38,7%).

Un alto porcentaje de chilenos no contestó esta pregunta, en
muchos casos porque su principal dificultad no estaba
considerada entre las alternativas. Es importante mencionar

que el idioma no fue considerado entre las dificultades para
incorporarse a la sociedad del país de residencia actual.

Tanto en las respuestas a la pregunta sobre dificultades
encontradas como en las de facilidades, mientras más alto
el nivel de instrucción mayor la proporción de registrados
que no responde la pregunta. Igualmente, entre menor el nivel
de instrucción mayor porcentaje de chilenos no encontró
ninguna dificultad para incorporarse a la sociedad del país
de acogida.

CUADRO Nº 77: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS RESIDENTE EN ARGENTINA POR LA PRINCIPAL DIFICULTAD
PARA INSERTARSE AL PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN  NIVEL DE ESCOLARIDAD

ESCOLARIDAD Total Trámites Empleo Servicio Acogida Solidaridad Ninguna Ignorado No contesta

TOTAL 100,0 15,7 3,0 0,7 1,5 1,4 40,3 2,3 35,1

Sin Estudios 3,9 19,8 5,1 1,1 1,4 1,5 55,3 3,1 12,7

Educ. Primaria o Básica 48,6 17,9 3,3 0,7 1,4 1,3 47,6 2,3 25,5

Educ. Media o Secundaria 35,6 13,1 2,2 0,7 1,6 1,4 32,3 2,0 46,7

Educ. Técnica 3,1 18,7 3,4 0,9 2,3 2,2 32,0 1,9 38,6

Educ. Universitaria 6,2 11,2 2,7 0,9 2,1 1,1 29,0 2,0 51,0

Maestría o Doctorado 0,25 8,3 2,9 1,6 1,6 1,3 24,9 1,9 57,5

Ignorado 2,4 13,1 3,1 0,3 1,5 1,4 27,5 5,7 47,4

HOMBRE TOTAL 100,0 15,8 2,9 0,6 1,4 1,3 40,9 2,3 34,8

Sin Estudios 3,9 19,1 4,9 0,8 1,4 1,3 55,4 3,4 13,7

Educ. Primaria o Básica 51,1 17,6 3,4 0,6 1,2 1,1 47,4 2,2 26,5

Educ. Media o Secundaria 33,6 13,2 2,2 0,7 1,5 1,4 32,35 2,1 46,6

Educ. Técnica 3,7 19,0 3,0 0,6 2,1 2,2 34,2 2,2 36,7

Educ. Universitaria 5,3 12,0 2,7 0,7 2,1 1,3 32,6 1,8 46,8

Maestría o Doctorado 0,2 9,6 2,6 1,7 2,6 2,6 30,4 0,9 49,6

Ignorado 2,2 12,5 2,9 0,1 1,6 1,5 27,6 6,2 47,6

MUJER TOTAL 100,0 15,7 3,0 0,9 1,6 1,4 39,7 2,2 35,5

Sin Estudios 3,8 20,5 5,3 1,5 1,3 1,8 55,2 2,7 11,7

Educ. Primaria o Básica 46,2 18,2 3,3 0,9 1,5 1,6 47,8 2,4 24,3

Educ. Media o Secundaria 37,5 13,1 2,3 0,8 1,6 1,3 32,3 1,9 46,7

Educ. Técnica 2,5 18,3 3,9 1,2 2,7 2,2 28,9 1,5 41,3

Educ. Universitaria 7,1 10,7 2,7 1,0 2,1 0,9 26,5 2,1 54,0

Maestría o Doctorado 0,3 7,6 3,0 1,5 1,0 0,5 21,7 2,6 62,1

Ignorado 2,6 13,5 3,3 0,4 1,5 1,3 27,3 5,4 47,3

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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Según provincia de residencia, quienes más dificultades
tuvieron para regularizar la residencia viven en Río Ne-
gro (19,1%), Ciudad de Buenos Aires (18,2%),  Provincia
de Buenos Aires (17,7%) y Neuquén (17,46%) (Cuadro
Nº 78).

Quienes manifiestan que no tuvieron dificultades para in-
ser tarse en la sociedad argent ina son de Santa Cruz
(47,9%), Tierra del Fuego (46,6%) y Neuquén (46,1%),

CUADRO Nº 78: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS RESIDENTE EN ARGENTINA POR LA PRINCIPAL DIFICULTAD
PARA INSERTARSE AL PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PROVINCIA

PROVINCIA Total Trámites Empleo Servicio Acogida Solidaridad Ninguna No contesta Ignorado

Ciudad de Buenos Aires 100,0 18,2 2,8 0,7 2,3 1,9 39,9 31,4 2,8

Buenos Aires 100,0 17,7 3,1 0,7 1,4 1,0 39,8 33,9 2,4

Chubut 100,0 13,2 1,9 0,5 0,9 0,9 38,6 42,6 1,4

Mendoza 100,0 11,4 1,7 0,4 2,1 0,8 35,9 46,6 1,1

Neuquén 100,0 17,5 4,3 0,9 2,1 2,3 46,1 24,6 2,2

Río Negro 100,0 19,1 3,3 1,0 1,1 1,3 35,3 36,7 2,6

Santa Cruz 100,0 12,0 2,7 0,6 0,9 1,3 47,9 31,0 3,6

Tierra del Fuego 100,0 11,8 2,3 0,7 0,7 1,2 46,6 34,1 2,6

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO Nº 79: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS RESIDENTE EN ARGENTINA POR LA PRINCIPAL DIFICULTAD
PARA INSERTARSE AL PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

EDAD Total Trámites Empleo Servicio Acogida Solidaridad Ninguna Ignorado No contesta

TOTAL 100,0 15,7 3,0 0,7 1,5 1,4 40,3 2,3 35,1

De 15 - 19 100,0 2,9 0,4 0,3 0,2 0,1 8,0 1,8 86,3
De 20 - 24 100,0 5,6 1,3 0,5 0,5 0,3 15,4 1,6 74,8
De 25 - 29 100,0 8,3 1,7 0,6 0,8 0,6 19,8 2,1 66,0

De 30  - 34 100,0 15,7 2,9 1,0 1,6 1,2 35,7 2,9 39,0
De 35 - 39 100,0 19,5 3,8 1,0 1,8 1,6 39,7 2,5 30,1
De 40 - 44 100,0 20,9 3,9 1,1 2,1 2,3 44,6 2,1 23,0

De 45 - 49 100,0 22,8 3,9 0,8 2,1 2,3 52,9 2,3 12,9
De 50 - 54 100,0 24,5 4,1 0,7 2,3 2,3 56,6 2,3 7,2
De 55 - 59 100,0 23,6 4,3 0,7 2,1 2,1 60,9 2,3 4,0

De 60 - 64 100,0 20,2 4,0 0,9 2,1 1,4 66,4 2,3 2,7
De 65 - 69 100,0 19,7 3,6 0,7 1,9 1,6 68,2 2,2 2,1
De 70 - 74 100,0 16,1 3,8 1,1 2,0 1,5 70,1 2,9 2,5

De 75 - 79 100,0 15,4 3,9 0,8 1,4 1,3 68,3 2,9 6,0
De 80 - 99 100,0 14,4 3,7 0,4 1,0 1,3 24,4 6,9 47,9

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

mientras que en el más bajo porcentaje están quienes resi-
den en Río Negro (35,3%) y Mendoza (35,9%). Al igual
que en la pregunta sobre facilidades, los grupos de menor
edad se mostraron particularmente reticentes a responder
la pregunta sobre dificultades encontradas para integrarse
a la sociedad argentina. A mayor la edad, mayor es la pro-
porción de registrados que responde que no ha encontrado
ninguna dificultad para incorporarse a la sociedad del país
de acogida.
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Con respecto a la variable sexo, no se observan grandes
diferencias entre hombres y mujeres respecto a las respuestas
a la pregunta sobre dificultades encontradas para integrar-
se a la sociedad argentina.

Según el Cuadro Nº 80 se puede destacar que son los
hombres quienes han tenido más dificultad en cuanto a
los trámites para regularizar la residencia, mientras que
las mujeres han tenido más dificultades en las otras alter-
nativas.

Entre los chilenos residentes en Argentina, mayores de 15
años, la principal facilidad que tuvieron al incorporarse a

CUADRO Nº 80: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS RESIDENTE EN ARGENTINA POR LA PRINCIPAL DIFICULTAD
PARA INSERTARSE AL PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN SEXO

SEXO Total Trámites Empleo Servicio Acogida Solidaridad Ninguna No contesta Ignorado

TOTAL 100,0 15,7 3,0 0,7 1,5 1,4 40,3 35,1 2,3

Hombre 100,0 15,8 2,9 0,6 1,4 1,3 40,9 34,8 2,3
Mujer 100,0 15,7 3,0 0,9 1,6 1,4 39,7 35,5 2,2

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

CUADRO Nº 81: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN  ARGENTINA
POR LA PRINCIPAL FACILIDAD PARA INSERTARSE AL PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL Y GRUPOS QUINQUENALES
DE EDAD

Tipo de facilidad

GRUPOS DE EDAD De las Acceso a Buenos  Hospitalidad Solidaridad Ninguna Ignorado
 instituciones  empleo niveles de hacia el de sus

Total locales para  ingreso emigrante compatriotas
 regularizar chileno chilenos
 residencia

TOTAL 100,0 8,3 46,7 5,9 9,2 2,9 23,7 3,3

15 a 19 años 100,0 8,5 14,1 3,3 12,8 3,1 44,2 14,0
20 a 24 años 100,0 9,6 22,2 3,7 11,6 3,1 42,6 7,2
25 a 29 años 100,0 9,1 29,4 4,7 10,9 3,4 35,9 6,6
30 a 34 años 100,0 8,3 33,2 6,6 11,0 3,0 32,9 5,0
35 a 39 años 100,0 8,8 41,9 7,0 9,8 2,9 26,1 3,5
40 a 44 años 100,0 8,5 49,2 6,7 9,1 3,1 21,1 2,3
45 a 49 años 100,0 8,4 50,2 6,3 9,4 3,0 20,3 2,4
50 a 54 años 100,0 7,6 53,9 6,0 8,6 2,8 18,9 2,2
55 a 59 años 100,0 8,3 53,3 5,5 8,4 2,9 19,4 2,2
60 a 64 años 100,0 8,0 54,8 5,8 7,8 2,3 19,1 2,2
65 a 69 años 100,0 7,8 55,8 6,0 7,8 2,8 17,7 2,1
70 a 74 años 100,0 7,7 55,9 6,2 6,7 2,5 18,6 2,4
75 y más 100,0 7,9 54,1 5,7 7,6 2,6 19,4 2,7
Ignorado de 15 años
o más 100,0 6,3 42,5 4,1 9,6 3,5 23,5 10,5

 Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

la sociedad de su país de acogida fue el acceso a empleo
(46,7%), siendo mayor a 50% entre quienes tienen más
de 45 años. La hospitalidad hacia el emigrante chileno
fue la segunda opción indicada (9,2%), seguida por las
facilidades de las instituciones locales para regularizar la
residencia (8,3%). Una alta proporción señaló que no tuvo
ninguna facilidad (23,7%) (Cuadro Nº 81).

Las respuestas tuvieron una marcada diferencia en cuanto a
edad, ya que más del 10% de los menores de 35 años indicaron
como principal facilidad la hospitalidad que encontraron en la
sociedad argentina. En cuanto a quienes contestaron ninguna
facilidad, eran en su mayoría menores de 30 años.
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CUADRO Nº 83:  PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA POR LA
PRINCIPAL FACILIDAD PARA INSERTARSE AL PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN SEXO Y NIVEL DE ESCOLARIDAD

ESCOLARIDAD Total Instituciones Empleo Ingreso Hospitalidad Solidaridad Ninguna No Contesta Ignorado

TOTAL 100,0 5,4 30,3 3,9 5,9 1,9 15,3 35,1 2,2

Sin Estudios 100,0 6,0 44,1 3,6 6,4 2,3 22,0 12,7 2,9
Educ. Primaria o Básica 100,0 5,7 37,9 4,2 5,9 2,0 16,7 25,5 2,1
Educ. Media o Secundaria 100,0 4,8 22,4 3,6 5,7 1,6 13,2 46,7 2,0
Educ. Técnica 100,0 6,4 23,5 5,7 7,3 2,0 14,7 38,6 1,8
Educ. Universitaria 100,0 6,2 13,7 3,0 7,3 1,6 14,8 51,0 2,4
Maestría o Doctorado 100,0 5,1 15,3 2,6 3,5 1,0 13,1 57,5 1,9
Ignorado 100,0 3,0 23,9 2,7 4,5 1,6 11,4 47,5 5,5

HOMBRES 100,0 4,9 34,3 4,1 4,9 1,6 13,2 34,8 2,2
Sin Estudios 100,0 5,5 49,4 3,0 5,0 1,8 18,6 13,7 3,0
Educ. Primaria o Básica 100,0 5,1 42,0 4,3 4,5 1,7 13,9 26,5 2,0
Educ. Media o Secundaria 100,0 4,3 25,1 3,9 4,9 1,5 11,6 46,7 2,0
Educ. Técnica 100,0 5,7 26,3 6,2 7,1 2,0 13,9 36,7 2,1
Educ. Universitaria 100,0 6,8 16,2 4,1 7,7 1,8 14,6 46,8 2,0
Maestría o Doctorado 100,0 5,2 20,9 5,2 4,4 1,7 12,2 49,6 0,8
Ignorado 100,0 3,1 26,1 2,9 2,9 1,2 10,0 47,6 6,2

MUJERES 100,0 5,9 26,5 3,6 7,0 2,1 17,4 35,5 2,0
Sin Estudios 100,0 6,5 39,0 4,2 7,7 2,9 25,3 11,7 2,7
Educ. Primaria o Básica 100,0 6,3 33,6 4,1 7,4 2,4 19,6 24,3 2,3
Educ. Media o Secundaria 100,0 5,3 20,1 3,3 6,4 1,7 14,6 46,7 1,9
Educ. Técnica 100,0 7,4 19,5 5,1 7,6 1,9 15,7 41,3 1,5
Educ. Universitaria 100,0 5,9 12,0 2,2 7,0 1,5 15,0 54,0 2,4
Maestría o Doctorado 100,0 5,1 12,1 1,0 3,0 0,5 13,6 62,1 2,6
Ignorado 100,0 3,0 22,0 2,5 5,8 1,9 12,5 47,3 5,0

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

El análisis por sexo indica que las mujeres en mayor pro-
porción que los hombres optan por la alternativa ninguna
facilidad (26,9%). En cambio sólo el 20,3% de los hom-
bres eligió esa opción. Aunque el acceso a empleo es men-
cionado como principal facilidad entre hombres y mujeres
para incorporarse a la sociedad de su país de residencia
actual, esta alternativa es mencionada en proporción mu-
cho mayor por los hombres (52,5%) que por las mujeres
(41,1%), reflejando la mayor incorporación del hombre al
mercado laboral. Por su parte, las mujeres enfatizan más
que los hombres la variable hospitalidad hacia el emigran-
te chileno (10,8% y 7% respectivamente).

En relación al análisis por país, los chilenos en Argentina
mencionan en mayor proporción, que los residentes en

CUADRO Nº  82: PORCENTAJE DE POBLACIÓN REGISTRADA DE 15 AÑOS Y MÁS NACIDA EN CHILE RESIDENTE EN  ARGENTINA,
POR LA PRINCIPAL FACILIDAD PARA INSERTARSE SEGÚN SEXO

Tipo de facilidad

SEXO Total De las Acceso a Buenos Hospitalidad  Solidaridad Ninguna Ignorado
instituciones  empleo niveles hacia el de sus
locales para de ingreso emigrante compatriotas
 regularizar chileno  chilenos

residencia

TOTAL 100,0 8,3 46,7 5,9 9,2 2,9 23,7 3,3

Hombres 100,0 8,0 52,5 6,3 7,0 2,5 20,3 3,4
Mujeres 100,0 9,1 41,1 5,6 10,8 3,2 26,9 3,3

otros países, el acceso al empleo como la principal facili -
dad que encontraron, así el 46,7% de los compatriotas en
Argentina destaca esta alternativa mientras que en Esta-
dos Unidos de Nor teamérica y Austral ia es más bajo
(33,6% en cada una). Otros países con menor porcentaje
de chilenos que contestó esta facilidad fueron Venezuela
(33,4%), Brasil (29,7%) y Canadá (25,9%).

El Cuadro Nº 83 muestra que a menor educación de los
chilenos en Argentina eligen que su principal facilidad fue
el acceso al empleo al insertarse en dicho país. Entre el
grupo de baja escolaridad también destaca su respuesta
de “ninguna facilidad“. Pero, por otra parte, entre mayor
el nivel educacional mayor es la tendencia a no contestar
esta pregunta.

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003-2004.
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CUADRO Nº 85:  PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS RESIDENTE EN ARGENTINA POR LA PRINCIPAL FACILIDAD
PARA INSERTARSE AL PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

EDAD Total Instituciones Empleo Ingreso Hospitalidad Solidaridad Ninguna No Contesta Ignorado

TOTAL 100,0 5,4 30,3 3,9 5,9 1,9 15,3 35,1 2,2

De 15 - 19 11,0 1,2 1,9 0,4 1,8 0,4 6,1 86,3 1,9
De 20 - 24 10,9 2,4 5,6 0,9 2,9 0,8 10,8 74,8 1,8
De 25 - 29 9,3 3,1 9,9 1,6 3,7 1,1 12,2 66,0 2,3
De 30 - 34 9,0 5,1 20,3 4,0 6,7 1,8 20,0 39,0 3,1
De 35 - 39 9,1 6,1 29,3 4,9 6,9 2,0 18,2 30,1 2,5
De 40 - 44 9,6 6,5 37,9 5,1 7,0 2,4 16,2 23,0 1,9
De 45 - 49 8,8 7,3 43,7 5,5 8,2 2,6 17,6 12,9 2,2
De 50 - 54 9,0 7,1 50,1 5,6 8,0 2,6 17,5 7,1 2,0
De 55 - 59 6,9 7,9 51,1 5,3 8,1 2,7 18,6 4,1 2,2
De 60 - 64 5,7 7,8 53,4 5,7 7,6 2,3 18,6 2,7 1,9
De 65 - 69 4,1 7,6 54,7 5,9 7,66 2,8 17,4 2,1 1,9
De 70 - 74 2,9 7,5 54,5 6,0 6,5 2,4 18,2 2,5 2,4
De 75 - 79 2,9 7,5 50,8 5,4 7,2 2,5 18,2 6,0 2,4
De 80 - 99 0,8 3,3 22,1 2,1 5,0 1,8 12,3 47,9 5,5

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

El Cuadro Nº 84 muestra las respuestas sobre principal faci-
lidad de los chilenos con respecto a su provincia de residen-
cia. Allí se constata que el acceso al empleo ha sido la alter-
nativa más nombrada entre quienes residen en Neuquén
(38%), seguida de Santa Cruz (37,5%) y Tierra del Fuego
(32,2%).

Aunque los buenos niveles de ingreso no es mencionada
f recuen temen te  como una  impor tan te  fac i l i dad ,  la s
colectividades del sur argentino eligen esta alternativa más
que las del centro. Quienes viven en Neuquén valoran más
la hospitalidad hacia el emigrante chileno (7,4%) y las faci-
lidades de las instituciones locales para regularizar residen-
cia (6,3%).

Los chi lenos residentes en la Ciudad de Buenos Aires
mencionan en mayor proporción que las otras colectividades
la hospi ta l idad de la sociedad argent ina (9,3%), las
facilidades de las instituciones locales para regularizar la
residencia (6,6%) y la solidaridad de sus compatriotas

chilenos (3,7%). En cambio figura relativamente bajo respecto
a empleo (25,5%) e ingreso (3,6%).

La colectividad de Mendoza es la que más indicó como Nin-
guna, frente a la pregunta por principal facilidad encontra-
da para incorporarse a la sociedad de su país de residencia
actual (18,2%); y es también la mayor proporción de regis-
trados que no contestó esta pregunta (46,6%).

En cuanto a la edad, los tramos más jóvenes son quienes en
general no contestaron la pregunta sobre la principal
facilidad, superando el 65% entre los menores de 30 años
(Cuadro Nº 85).

Los chilenos residentes en Argentina mayores de 50 años
contestaron principalmente que fue el acceso al empleo la
principal facilidad que encontraron al llegar a dicho país,
mientras que para los menores de 30 años es muy bajo el
porcentaje que eligió esa respuesta. Los más jóvenes son
quienes menos contestaron esta pregunta.

CUADRO Nº 84: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN ARGENTINA POR LA
PRINCIPAL FACILIDAD PARA INSERTARSE AL PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PROVINCIA

PROVINCIA Total Instituciones Empleo Ingreso Hospitalidad Solidaridad Ninguna No Contesta Ignorado

Ciudad de Buenos Aires 100,0 6,6 25,5 3,6 9,3 3,7 16,9 31,4 3,0
Buenos Aires 100,0 8,0 27,2 2,7 6,6 2,6 16,6 33,9 2,4
Chubut 100,0 4,5 27,3 3,2 5,8 1,8 13,5 42,6 1,2
Mendoza 100,0 2,3 24,8 2,0 4,0 1,0 18,2 46,6 1,0
Neuquén 100,0 6,8 38,0 5,7 7,4 2,2 13,7 24,6 2,1
Río Negro 100,0 4,8 30,0 3,3 4,8 1,6 16,4 36,7 2,3
Santa Cruz 100,0 5,2 37,5 5,1 4,9 1,3 11,8 31,0 3,2
Tierra del Fuego 100,0 4,5 32,2 5,9 3,9 0,9 15,9 34,1 2,6

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.
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Considerando la variable sexo, los hombres son quienes más
mencionan el acceso al empleo como la principal facilidad
encontrada para insertarse en la sociedad argentina (34,3%
de los hombres y 26,5% de las mujeres) (Cuadro N° 86).
Esto es consecuente con la mayor incorporación ya observada
de los hombres que de las mujeres al mercado laboral.

CUADRO Nº 86: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS RESIDENTE EN ARGENTINA POR LA PRINCIPAL FACILIDAD
PARA INSERTARSE AL PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN SEXO

SEXO Total Instituciones Empleo Ingreso Hospitalidad Solidaridad Ninguna No contesta Ignorado

TOTAL 100,0 5,4 30,3 3,9 5,9 1,9 15,3 35,1 2,2

Hombre 100,0 4,9 34,3 4,1 4,9 1,6 13,2 34,8 2,2

Mujer 100,0 5,8 26,5 3,6 7,0 2,1 17,3 35,5 2,2

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

9. CONCLUSIÓN

De acuerdo al Censo Nacional argentino, en el año 2001 la
población total de nacidos en Chile que residía en Argentina
era 211.093, con un índice de masculinidad de 91,6.
Sumando a los nacidos en Argentina pero de padre y/o
madre chilenos se obtiene una cifra de 429.708 personas
de origen chileno residentes en Argentina.

Al comparar esta población con la de chilenos en otras regio-
nes del mundo, se aprecia que hay más nacidos en el país de
residencia en Argentina que en cualquier otra región,
develando una población asentada más antigua y, por lo tan-
to, de mayor edad que en cualquier otro lugar del mundo.

La población de origen chileno nacida en el exterior (sin
considerar Argentina) tiene, en mayor proporción que Ar-
gentina, al padre o la madre nacida en Chile. En cambio
en Argentina es más frecuente que ambos padres sean chi-
lenos, lo que evidencia una mayor endogamia en este últi -
mo país.

En el censo argentino se preguntó por la nacionalidad de
origen de la pareja del jefe de hogar. Aproximadamente un
tercio mencionó que su pareja era argentina y dos tercios
que era de origen chileno. Los mayores porcentajes de en-
trevistados de origen chileno con pareja chilena se encuen-
tran en las provincias con mayor concentración de compa-
triotas, como Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén y Chubut.
Por el contrario, en las provincias de menor concentración
de chilenos hay más parejas de origen argentino.

La migración hacia Argentina se caracteriza por fuertes re-
laciones de vecindad, lo cual se observa particularmente en
las provincias del sur argentino. Sólo los grandes centros
urbanos del centro (Buenos Aires y Mendoza) tienen una fuer-
za de atracción que se diversifica a mayor número de regio-
nes en Chile.

Con respecto a los principales lugares de origen de esta
migración, las regiones IX y X dan cuenta del mayor flujo de
población nacida en Chile y residente en Argentina.

Desde un punto de vista social, se pueden distinguir tipos de
estrategias de sobrevivencia en el sur y en el centro de
Argentina. En las provincias del sur, con un contingente de
población chilena inmigrante de fuerte arraigo campesino,
la relación de pareja endógena es más común que en la
Ciudad de Buenos Aires o Mendoza. La afinidad entre los
chilenos es más estrecha, así lo evidencian los mayores
niveles de asociatividad en las provincias del sur argentino.
Es como si el migrante hubiese traído un pedazo de su patria
al país de acogida. En cambio, en el centro de Argentina,
esta organización es menor. En estas provincias, los más altos
niveles de educación y calificación laboral funcionarían como
la plataforma de incorporación a la sociedad local. También,
en el centro de Argentina, la relación de pareja entre
argentinos y chilenos es más común que en el sur, lo que
indicaría una mayor incorporación a la sociedad local.

Con respecto a los vínculos con conocidos en Argentina, en
el análisis de la Encuesta Complementaria de Migraciones
Internacionales (ECMI), realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), se establece una estrecha

En las otras alternativas, las mujeres son quienes más
responden, especialmente en cuanto a la hospitalidad hacia
el emigrante chileno (7% de las mujeres y 4,9% de los
hombres). Ellas también con mayor frecuencia eligieron que
no encontraron ninguna facilidad (17,3% de las mujeres y
13,2% de los hombres).
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relación entre aquellas localidades con mayor existencia de
compatriotas conocidos al llegar a Argentina y los niveles
de endogamia que presentan las localidades estudiadas. Es
decir, compartir una localidad de origen en Chile conlleva
una mayor proporción de relaciones conyugales de carácter
endógeno. Este es particularmente el caso de la inmigración
chilena en el sur argentino, donde además se comparte un
origen socio-económico y cultural similar.

En orden decreciente, Río Gallegos, Neuquén y Alto Valle
del Río Negro presentan mayores porcentajes que las otras
provincias que declaran haber tenido conocidos antes de su
l legada a Argentina. Esta vinculación se afirmaría en
comunidades de carácter más rural y de localidades urbanas
más pequeñas, donde las relaciones de carácter primario
son más fuertes.

La corriente migratoria hacia todas las provincias argentinas
se acrecentó en la década de los setenta y ochenta,
especialmente entre 1971 y 1975 hacia Mendoza y Buenos
Aires. En términos de magnitud, en todos los períodos, el
mayor número de chilenos se dirigió a la Provincia de Buenos
Aires, excepto entre 1981 y 1990, cuando la migración hacia
la provincia de Río Negro fue más alta.

El principal motivo de emigración de chilenos fue económico,
especialmente entre quienes se movilizaron a Argentina. La
segunda razón mencionada por los encuestados fue la
familiar y, a gran distancia, las de tipo político.

En la década que va desde 1971 a 1980, salió de Chile
más de un tercio de los actuales residentes en Argentina. De
todos los que salieron por razones políticas hacia dicho país,
la mayor parte se concentra entre los años 1971 y 1980. En
la década de 1990, la migración bajó sustantivamente hacia
Argentina, mientras que aumentó hacia otros destinos.

El análisis por género indica que los hombres migraron por
razones económicas y políticas, mientras que las mujeres por
motivación familiar. Con respecto a las provincias bajo
estudio, las menores diferencias de género se observan en
la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a los niveles de escolaridad, la colectividad de
chilenos en Argentina tiene la menor instrucción de los
residentes en el exterior, ya que un poco más de la mitad
sólo tiene educación primaria o básica. Según la ECMI, existe
di ferenc ia en t re  las  loca l idades encues tadas de l  sur
(Neuquén, Río Negro y Santa Cruz) y las del centro (Gran
Mendoza y Gran Buenos Aires), siendo las primeras las de
menor instrucción.

El origen ocupacional en Chile de los migrantes chilenos
en Argentina es en su mayoría desde la prestación de
servicios, le sigue el grupo proveniente de la producción
de bienes no agropecuarios y el de servicio doméstico.
Cabe distinguir entre las localidades consideradas del
cen t ro  y  su r  a rgen t ino,  ya que en es tas  ú l t imas  los
residentes nacidos en Chile se habían dedicado al servicio
doméstico antes de llegar a Argentina, lo cual explicaría
el bajo nivel de escolaridad alcanzado por los chilenos
en esas  loca l idades .  Es tos  porcen ta jes  de  se r v ic ios
domésticos, incluso en las localidades del centro, son altos

si lo comparamos con los de la población económicamente
activa del país que alcanza 7,5%.

También se diferencian las localidades de centro y sur con
respecto al origen ocupacional agropecuario, siendo mayor
en estas últimas. En Neuquén, Alto Valle del Río Negro y Río
Gallegos, los migrantes tenían ocupaciones vinculadas a la
producción de bienes agropecuarios y al servicio doméstico
en Chile. Mientras que en Buenos Aires, una alta proporción
se encontraba vinculada a la prestación de servicios. En los
Partidos de Buenos Aires provenían de la producción de
bienes no agropecuarios.

Según la calificación laboral, casi la mitad de los nacidos en
Chile residentes en los Partidos del Gran Buenos Aires tenían
en Chile ocupaciones calificadas como operativas. Una alta
proporción de ellos no requerían capacitación. Este valor es
mayor para las localidades encuestadas del sur argentino y
menor en las del centro.

Los mayores niveles de calificación se concentran en Buenos
Aires, Gran Mendoza y Partidos del Gran Buenos Aires. Las
localidades de Alto Valle del Río Negro, Río Gallegos y
Neuquén son las que están menos representadas en las
ocupaciones de calificación técnica y profesional.

Si se comparan los porcentajes de población económicamente
activa chilena residente en los otros países registrados, se
es tablece una más precar ia inserc ión laboral  de los
connacionales en Argentina.

En la medida que la población chilena está mejor incorporada
al mundo laboral, disminuye la brecha entre los sexos con
respecto a su participación en actividades económicas. Cada
punto porcentual de diferencia en la población económica-
mente activa (PEA), se acompaña en relación inversa por
casi dos puntos porcentuales en la incorporación de las
mujeres a las actividades de cuidados de la casa.

Con respecto a variaciones regionales, de acuerdo a la ECMI
las mayores tasas de PEA se encuentran, en orden decre-
ciente, en Buenos Aires, Neuquén, Partidos del Gran Bue-
nos Aires, Gran Mendoza, Alto Valle del Río Negro y Río
Gallegos.

En términos de consolidación del mercado laboral para los
chilenos, la Ciudad de Buenos Aires aparece con bajo nivel
de desocupación, pero la proporción de jubilados es superior
a la de las otras localidades.

Un alto porcentaje de los compatriotas residentes en Argenti-
na están ocupados como obreros o empleados, o como tra-
bajador por cuenta propia. Una baja proporción está ocupa-
da como patrón en todas las localidades. Este es un rasgo
común a todas las migraciones chilenas a través del mundo.

En relación a su incorporación por rama de actividad
económica, los ocupados aparecen mayori tar iamente
incorporados al sector terciario de la economía. Le siguen el
servicio doméstico y la construcción.

La  rama secundar ia  (que  incorpora  las  ac t i v idades
industriales propiamente tales) tiene una participación algo
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menor y la rama primaria aparece fuertemente representada
en Alto Valle del Río Negro.

El estudio por sexo indica que la principal actividad de los
hombres chilenos en Argentina es la construcción, le siguen
el comercio, los servicios y la agricultura. La mitad de las
mujeres son dueñas de casa. La construcción es la principal
actividad económica de los hombres y el servicio doméstico
entre las mujeres.

Aunque existe un positivo análisis respecto a la cobertura de
plan de salud, acceso a previsión y jubilación, condiciones
de vivienda, asistencia al colegio y capacidad de subsistencia
de  los  hogares ,  se  aprec ian  carenc ias  que  a fec tan
especialmente a los adultos mayores y a las migraciones más
recientes, que han tenido menos tiempo para establecerse
en Argentina. Estas carencias no sólo afectan a grupos
determinados de chi lenos s ino que también aparecen
desigualmente distribuidas geográficamente, siendo los
chilenos de la Ciudad de Buenos Aires y de Río Gallegos
quienes tienen mejores condiciones de bienestar.

Los resultados de la ECMI muestran una distinta participación
en organizaciones -tanto en cantidad como en tipo- en las
distintas localidades cubiertas. Esto dependería del origen
de los inmigrantes, aunque en los centros urbanos más
grandes la par ticipación en organizaciones sociales es
menor. Los chilenos residentes en Alto Valle del Río Negro
presentan el más alto nivel de asociatividad, le siguen las
localidades de Neuquén y Río Gallegos. Los Partidos del Gran
Buenos Aires, Gran Mendoza y Ciudad de Buenos Aires
presentan menores niveles. Esto corresponde también con la
existencia de compatriotas conocidos al llegar a Argentina.

Las  loca l idades de l  sur  argen t ino –con a l ta  tasa de
asociatividad y con una cantidad mayor de inmigrantes
chilenos que tenían conocidos de su ciudad o pueblo al lle-
gar  a Argen t ina– también presen tan más re lac iones
endogámicas.

El desarrollo de la capacidad asociativa de los chilenos en
estas localidades también parece reflejar la extracción social
de los inmigrantes. Las localidades sureñas tendrían la
población chilena más homogénea entre las encuestadas, con
una base de iden t idad mayor  para e l  desar ro l lo  de
organizaciones sociales: fuerte vinculación con localidades
de origen más bien rural (comparten una historia común) y
en términos sociales de carácter más popular con factores
de vulnerabilidad comunes, menor nivel educativo y baja
calificación laboral. Finalmente, las tres localidades del sur
tienen relaciones conyugales de carácter endógeno en mayor
proporción que las localidades del centro argentino.

La mayor participación en organizaciones de la sociedad civil
se da en las de carácter religioso. Le siguen las recreativas/
deportivas/ culturales; y las barriales concitan menor interés.
Estas organizaciones son importantes en el proceso de
incorporación de corrientes migratorias nuevas (consolidación
de viviendas y barrios). En menor grado participan en
organizaciones políticas/sociales y de compatriotas.

El Registro de Chilenos en el Exterior buscó medir los vínculos
que los chilenos mantienen con su país de origen. Se preguntó

sobre la frecuencia de visitas a Chile, voluntad de retornar,
vínculos con familiares y sobre los deseos de recuperar la
nacionalidad para aquellos que la perdieron.

Un alto porcentaje de los chilenos registrados en Argentina,
que declaró haber adoptado otra nacionalidad, mencionó
que desearía recuperarla -dada la eventualidad de pérdida
de la nacionalidad chilena. Aunque esta proporción es alta
para todos los grupos de edad, los mayores son quienes an-
helan recuperar la nacionalidad chilena. El nivel de instruc-
ción también está relacionado con el deseo de recuperar la
nacionalidad, ya que a más educación mayor deseo de re-
cuperar la nacionalidad por parte de aquellos que la han
perdido.

La población de origen chileno residente en Argentina que
visita Chile con regularidad –cada año o cada dos años–
alcanza a la cuarta parte de acuerdo a las respuestas de los
registrados. Aproximadamente la mitad dice que visita
esporádicamente Chile y otro cuarto que nunca lo visita. Por
grupo de edad, quienes con mayor frecuencia viajan a Chile
tienen entre 45 y 59 años. Los más jóvenes y más viejos
viajan con menos frecuencia.

Las mujeres, en todas las provincias, presentan mayor frecuen-
cia de visitas a Chile. Mientras que los hombres, también en
la totalidad de las provincias consideradas, responden gene-
ralmente que nunca visitan Chile. Esto se explicaría por una
mayor inclinación de las mujeres a cultivar lazos personales.
Sin embargo es interesante mencionar que son los hombres
quienes manifiestan en mayor proporción deseos de radicar-
se nuevamente en Chile, en tanto las mujeres se muestran más
orientadas a establecerse en el país anfitrión.

Los chilenos en el exterior manifiestan ampliamente su
voluntad de participar en elecciones presidenciales en Chile,
aunque en Argentina la proporción es menor. Por sexo, se
observa un motivación ligeramente menor por parte de las
mujeres en participar en elecciones presidenciales en Chile.
El mayor interés de los hombres es consecuente con su interés
en asuntos públicos, su participación en organizaciones
políticas, su deseo de retornar a Chile y su anhelo de recu-
perar o acceder a la nacionalidad chilena. También, esta
diferencia entre hombres y mujeres puede relacionarse a la
orientación, aparentemente más fuerte en la mujer a generar
nexos con su lugar de residencia. Por tramos de edad, la
alta proporción de los que desearían participar en eleccio-
nes presidenciales en Chile se encuentran entre los mayores
de 45 años y confirma la tendencia de que en la edad ma-
dura los vínculos con Chile se sienten con más fuerza. En
Argentina, los mayores de 60 años muestran una menor vo-
luntad que el tramo inmediatamente anterior a participar en
este tipo de elección.

Los chilenos entre 45 y 59 años de edad tienen vínculos con
Chile más estrechos, son quienes más desean retornar para
radicarse en Chile, viajan con mayor frecuencia a Chile y
desean recuperar la nacionalidad chilena. Por otra parte,
los más jóvenes y los más viejos muestran nexos más débiles
con su país de origen. Los primeros en la medida que están
más orientados a establecerse en la sociedad de acogida, y
los segundos en mayor conformidad con la situación en el
país de acogida.
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Consecuentemente con las intenciones de fortalecer estos
vínculos, la mayoría de los chilenos desearía participar en
elecciones presidenciales en Chile, siendo mayor en Buenos
Aires y Mendoza.

La mayor dificultad mencionada para incorporarse a la so-
ciedad del país de acogida fueron los trámites para regula-
rizar residencia, que afecta particularmente a los estratos
de menor nivel educacional, especialmente en Río Negro,
Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y
Neuquén. Es baja la proporción de chilenos que se refiere
al empleo como mayor dificultad encontrada; y dos tercios
contestó “ninguna“ dificultad. Por grupos de edad no se ob-
servan diferencias significativas, quienes manifestaron más
dificultades tienen entre 30 y 44 años. Entre menor el nivel
de instrucción mayor la proporción de encuestados que res-
pondió que no encontró dificultades.

Por provincias, las menores dificultades están en Santa Cruz,
Tierra del Fuego y Neuquén, quienes mencionan ninguna di-
ficultad frente a esta pregunta.

Al igual que en la pregunta sobre facilidades, los grupos de
menor edad fueron particularmente reticentes a responder la
pregunta sobre dificultades encontradas para integrarse a
la sociedad argentina. Y quienes tienen más edad respon-
dieron en mayor porcentaje que no encontraron ninguna di-
ficultad. Respecto a la variable sexo, no existen diferencias
entre hombres y mujeres.

A los nacidos en Chile de 15 años y más residentes en el
exterior, también se les preguntó por la principal facilidad
que encontraron para insertarse en la sociedad del país de
acogida, la más mencionada en Argentina fue el acceso a
empleo, con aproximadamente la mitad de las respuestas; le
siguen la hospitalidad hacia el emigrante chileno y las faci-
lidades de las instituciones locales para regularizar la resi-
dencia. Un cuarto de esta población optó por la alternativa
de respuesta: Ninguna facilidad. Por edad, los mayores va-
loran el acceso a empleo y los jóvenes la hospitalidad hacia
el emigrante chileno. También los más jóvenes mencionan
con mayor frecuencia “ninguna“ facilidad. Por sexo, las
mujeres más que los hombres respondieron que no tuvieron
facilidades.

Aunque el acceso a empleo es mencionada más por los hom-
bres como la principal facilidad, las mujeres valorizan más
la hospitalidad hacia el emigrante chileno. Según los países
registrados, en Argentina -a pesar del desempleo- los chile-
nos respondieron en mayor proporción que el resto esta al-
ternativa.

De acuerdo al nivel de instrucción, se observa que entre
menos estudios mayor frecuencia de considerar al empleo

como principal facilidad para insertarse en Argentina. Se
destaca también que a menor educación mayor proporción
de registrados que opta por la alternativa “ninguna facili-
dad“. Pero, por otra parte, entre mayor el nivel educacional
mayor también es la tendencia a no dar respuesta a esta
pregunta.

Según provincia de residencia, frente a la pregunta sobre
principal facilidad encontrada para insertarse a la sociedad
argentina, el empleo fue mencionado con mayor frecuencia
por las colectividades residentes en el sur. Aunque el ingre-
so no fue muy mencionado, los compatriotas residentes en el
sur en mayor proporción que las del centro optan por esta
alternativa.

Neuquén presenta una mayor proporción de chilenos que
valoran las facilidades de las instituciones locales para re-
gularizar la  residencia, la hospitalidad hacia el emigrante
chileno y la solidaridad de sus compatriotas. Estas dos últi-
mas opciones son las más mencionadas por los connacionales
residentes en la Ciudad de Buenos Aires; en cambio el em-
pleo e ingreso figura más bajo frente a las otras colectivida-
des. La más alta proporción de registrados que aparece no
contestando esta pregunta reside en Mendoza.

El análisis por edad indica que los chilenos más jóvenes optan
en mayor proporción por no contestar esta pregunta. El ac-
ceso a empleo aparece como una facilidad sobre todo para
los grupos mayores de 50 años, a diferencia de quienes tie-
nen entre 25 y 29 años, que no la menciona.

Sin tener antecedentes suficientes, la variable edad parecie-
ra indicar una mayor apatía de los más jóvenes frente a su
inserción en la sociedad local y una actitud más crítica, re-
flejada en la poca valoración de las alternativas presenta-
das como facilidades.

Considerando la variable sexo, se aprecia que los hom-
bres en mayor proporción que las mujeres mencionan el
acceso a empleo como principal facilidad, lo cual es con-
secuente con la mayor incorporación de los hombres al
mercado laboral. Las mujeres eligen con mayor frecuencia
la alternativa “ninguna“ facilidad para insertarse en el país
de residencia.

Del total de hogares con al menos un nacido en Chile, un
bajo porcentaje (menos del 2%) de quienes residen en
Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Bue-
nos Aires, Alto Valle del Río Negro y Río Gallegos ha visto
retornar a uno o más miembros a Chile. Un porcentaje un
poco mayor presenta Gran Mendoza (4%). Estos resultados
indican una población de nacidos en Chile decreciente en
las localidades mencionadas, producto de una migración que
se reduce en las dos últimas décadas.
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ANEXO

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información consideradas en este estudio son
el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
del 2001, la Encuesta Complementaria de Migraciones
Internacionales 2001 y el Registro de Chilenos en el Exterior
realizado entre el 2003 y 2004.

El censo de Argentina entregó información nacional sobre la
población nacida en Chile y la de padre y/o madre chilenos
nacidos en Argentina. Por su parte, la Encuesta Complemen-
taria de Migraciones Internacionales (ECMI) se realizó con
el propósito de recoger información no contemplada por el
censo relativo a regiones de origen de la población limítro-
fe, redes migratorias, trayectorias territoriales, vínculos con
Chile y retorno, además de su situación económica, laboral
y social.

La ECMI realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) cubrió los hogares con al menos un miembro
nacido en algún país limítrofe. Para el caso de la inmigración
chilena se aplicó la encuesta en Ciudad de Buenos Aires,
Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, Partidos del Gran Buenos
Aires y Neuquén. La población cubierta efectivamente por
esta encuesta alcanzó al 49,3% de los nacidos en Chile y
residentes en Argentina.

El registro de Chilenos en el Exterior tiene en común con el
Censo de Población argentino que entrega una información
básica demográfica, educacional y ocupacional a nivel
nacional .  Además de in formación per t inente para la
elaboración de una política de Estado dirigida a la población
de origen chileno residente en el exterior, como vínculos con
Chile, deseos de acceder o recuperar la nacionalidad chilena,
motivación para participar en elecciones presidenciales y
di f icu l tades y faci l idades de inserc ión en e l  país  de
residencia.

El registro tiene una cobertura menor que el censo argenti-
no. El primero encuestó a un total de 162.217 personas que
residen en Argentina. De esta población, 84.678 nacieron
en Chile y 77.539 en el extranjero y son hijos de padre y/o
madre chilenos, sumando un porcentaje de 52,2% y 47,8%
respectivamente. Por su parte el censo abarcó a 429.708

personas de origen chileno, de los cuales 211.093 nacieron
en Chile y 218.615 en Argentina siendo hijos de nacidos en
Chile, con 49,1% y 50,9% respectivamente.22

La información recogida por el registro y su análisis se hace
a nivel nacional y por provincias argentinas. La selección de
provincias se realizó sobre la base del tamaño de la
población de origen chileno.

Una diferencia entre el registro y la ECMI es que, aunque
coinciden los lugares de aplicación, esta última cubre toda
la población nacida en Chile circunscrita a localidades dentro
de las provincias. En cambio, el registro cubre toda la
provincia.

Otra diferencia entre el registro y la encuesta es que ésta últi-
ma cubre aquellos hogares con nacidos en Chile, mientras
que el registro considera a las personas nacidas en Chile y a
las nacidas en Argentina de padre y/o madre chilenos.

La información del registro coincide y complementa la entre-
gada por la encuesta en cinco de los seis lugares donde ésta
fue realizada (Ciudad de Buenos Aires, Gran Mendoza,
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz). En este informe del re-
gistro no se entrega información recogida de los Partidos
del Gran Buenos Aires. Por su parte, la ECMI no se aplicó en
la Provincia de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego (las
que sí aparecen en el informe de los resultados del Registro
de Chilenos en el Exterior).

Finalmente, el registro permite la comparación entre la po-
blación de origen chileno residente en Argentina con esta
misma población en el resto del mundo. La Tabla 1 muestra
que la mayor parte de la población de origen chileno cubierta
por el registro está en la Argentina con 162.217 personas,
que constituye el 63,2% de la población registrada durante
los años 2003 y 2004. Le sigue Venezuela con 12.789
encuestados, Estados Unidos de Norteamérica con 11.877,
Canadá con 7.740,  Brasil con 7.581, Suecia con 7.459,
Australia con 5.376, Ecuador con 5.070, España con 4.484,
Perú con 3.710, Bolivia con 3.512, Paraguay 2.200 e Italia
con 2.185 personas de origen chileno.

En la Tabla 2 se observa el universo cubierto por la Encuesta
Complementar ia de Migraciones In ternacionales,  que
corresponde aproximadamente al 49,3% del total de nacidos
en Chile considerados por el Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas, que es la base de esa encuesta.

22 El registro considera a los nacidos en otro país, además de Chile y Argentina, información que no fue contemplada por el censo. Si
descontamos los 1.328 casos que caen en esta categoría, los nacidos en Chile aumentan a 52,6% y los nacidos en Argentina a 47,4% de
este total registrado. Esta diferencia de nacidos en Chile y nacidos en el exterior, entre el censo y el registro se debería al carácter
voluntario de este último, que implicaría una menor voluntad de registrarse de chilenos de segunda generación con respecto a los nacidos
en Chile más motivados a cooperar con el registro. Por su parte, el censo es obligatorio para todos por igual. Estas diferencias de
representación se deberán tener en cuenta en todo el análisis de la información y en las conclusiones.
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TABLA 1: POBLACIÓN DE ORIGEN CHILENO RESIDENTE EN EL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA Y REGISTRO
Población

PAIS DE RESIDENCIA Ambos sexos Hombres % Mujeres % Índice
masculinidad

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

Argentina 162.217 79.818 49,2 82.399 50,8 96,87

Bolivia 3.512 1.805 51,4 1.707 48,6 105,74
Brasil 7.581 4.180 55,1 3.401 44,9 122,91
Canadá 7.740 3.919 50,6 3.821 49,4 102,56

Ecuador 5.070 2.624 51,8 2.446 48,2 107,28
Estados Unidos de Norteamérica 11.877 5.984 50,4 5.893 49,6 101,54
Paraguay 2.200 1.230 55,9 970 44,1 126,80

Perú 3.710 1.668 45,0 2.042 55,0 81,68
Venezuela 12.789 6.671 52,2 6.118 47,8 109,04
España 4.484 2.232 49,8 2.252 50,2 99,11

Italia 2.185 896 41,0 1.289 59,0 69,51
Suecia 7.459 3.780 50,7 3.679 49,3 102,75
Australia 5.376 2.660 49,5 2.716 50,5 97,94

Otros países 20.558 10.188 49,6 10.370 50,4 98,24

Fuente: Registro INE-DICOEX 2003 - 2004.

TABLA 2: POBLACIÓN EN HOGARES CON AL MENOS UN NACIDO EN CHILE POR SEXO Y PAÍS DE RESIDENCIA SEGÚN EDAD.
NEUQUÉN – PLOTTIER CENTENARIO, CIUDAD BUENOS AIRES, PARTIDOS GRAN BUENOS AIRES, MENDOZA, ALTO
VALLE DEL RÍO NEGRO Y RÍO GALLEGOS

Sexo y país de nacimiento

Hombres Mujeres
LOCALIDAD Total Total

Chile Argentina Otro país Chile Argentina Otro país nacidos en
Chile

Neuquén /Plottier /Centenario 50.437 9.161 15.881 115 10.073 15.090 117 19.234
(100,0%) (18,2%) (31,5%) (0,2%) (20,0%) (29,9%) (0,2%) (38,1%)

Ciudad de Buenos Aires 22.024 3.960 5.948 453 5.323 5.731 609 9.283
(100,0%) (18,0 %) (27,0) (2,1%) (24,2%) (26,0%) (2,8%) (42,1%)

Partidos  Gran Buenos Aires 77.451 12.014 25.485 882 13.831 24.203 1.036 25.845
(100,0%) (15,5%) (32,9%) (1.1%) (17,9%) (31,2%) (1,3%) (33,4%)

Gran Mendoza 41.225 5.767 14.116 175 8.176 12.781 210 13.943
(100,0%) (14,0%) (34,2%) (0,4%) (19,8%) (31,0%) (0,5%) (38,8%)

Alto Valle del Río Negro 65.811 12.558 20.585 109 12.269 20.182 108 24.827
(100,0%) (19,1%) (31,3%) (0,2%) (18,6%) (31,0%) (0,2%) (37,7%)

Río Gallegos 26.822 4.790 8.492 69 6.185 7.254 32 10.975
(100,0%) (17,9%) (31,7%) (0,3%) (23,1%) (27,0%) (0,1%) (40,9%)

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.


