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TEXT

In tro duc ción
El pro yec to de na ción que se ar ti cu la en Chile a lo largo de la pri me ra
mitad del siglo XIX, tiene como uno de sus pun tos prin ci pa les la cues‐ 
tión de la po bla ción. Este pro yec to im pli ca el au men to nu mé ri co de
los ha bi tan tes del país y, al mismo tiem po, la atrac ción de una po bla‐ 
ción eu ro pea que debe me jo rar la ca li dad «moral» y «ra cial» del pue‐ 
blo chi leno . Del otro lado del Atlán ti co, al mismo tiem po, se pro du ce
una es truc tu ra ción y cir cu la ción de dis cur sos y re pre sen ta cio nes
sobre el con ti nen te ame ri cano como un lugar lleno de opor tu ni da des
y una tie rra de fu tu ro. Esta re pre sen ta ción se es truc tu ra a la vez que
tie nen lugar di fe ren tes cri sis eco nó mi cas y po lí ti cas que obli gan a
miles de eu ro peos a aban do nar sus ho ga res con la es pe ran za de me‐ 
jo rar su ca li dad de vida .

1
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En Chile, con res pec to a la cues tión mi gra to ria, la pro duc ción le gis la‐ 
ti va se ca rac te ri za por el fo men to de una in mi gra ción de po bla ción
eu ro pea que se liga a una po lí ti ca de de sa rro llo agra rio. Este hecho
dis cri mi na a la po bla ción na ti va como fac tor de de sa rro llo del país, y
omite ju rí di ca men te los pro ce sos de in mi gra ción ori gi na dos como re‐ 
sul ta do de la in ter ac ción con los paí ses ve ci nos. Es el caso de la pro‐ 
mul ga ción, en 1845, de la ley de Co lo ni za ción y su pri me ra con se‐ 
cuen cia, es decir, la ar ti cu la ción de un flujo mi gra to rio de con tin gen‐ 
tes que co mien za, a par tir de la dé ca da de 1840, con el asen ta mien to
bajo el de re cho del «pri mer ocu pan te» de co lo nos ale ma nes 3 en las
re gio nes agrí co las de Val di via y Llan quihue 4.

2

Este ar tícu lo tiene como prin ci pal ob je ti vo pre sen tar las es truc tu ras
ge ne ra les del flujo mi gra to rio y de la co lo nia fran ce sas en Chile entre
la se gun da mitad del siglo XIX y el pri mer ter cio del siglo XX. Para ello
nos apo ya mos en las fuen tes que nos pro por cio nan los ar chi vos di‐ 
plo má ti cos de la em ba ja da fran ce sa de San tia go de Chile y los cen sos
chi le nos pu bli ca dos entre 1854 y 1930. Con res pec to a estas úl ti mas
fuen tes, los datos cen sa les, con todas sus li mi ta cio nes, nos dan la po‐ 
si bi li dad de tra zar al gu nos pa rá me tros ge ne ra les y se guir cro no ló gi‐ 
ca men te las ten den cias y ca rac te rís ti cas ge ne ra les del flujo mi gra to‐
rio fran cés en Chile. Es cier to que nues tro tra ba jo apor ta res pues tas
par cia les, es por eso que que re mos se ña lar que este ar tícu lo es el re‐ 
sul ta do de un tra ba jo que debe ser com ple ta do por pró xi mas in ves ti‐ 
ga cio nes lle va das a cabo a par tir de otro tipo de ar chi vos (pa rro quia‐ 
les, mu ni ci pa les, pri va dos…), con el ob je ti vo de com ple tar pro gre si va‐ 
men te el re la to de la co lo nia fran ce sa en Chile.

3

En este tra ba jo con si de ra mos la mi gra ción como un pro ce so. En este
sen ti do, los des pla za mien tos hu ma nos que tie nen como punto de ori‐ 
gen Fran cia y Chile como lugar de des tino final, im pli can un con jun to
de fac to res cau sa les, de de sa rro llo y con se cuen cias tanto para la so‐ 
cie dad de par ti da como para la de lle ga da . Estos des pla za mien tos,
desde el mo men to de la toma de de ci sión de aban do nar el país de
ori gen hasta el final del pe ri plo mi gra to rio no se ca rac te ri zan, en ge‐ 
ne ral, por ser ac cio nes ais la das y es tá ti cas, sino que se lle van a cabo
en el seno de una red de re la cio nes so cia les y cir cuns tan cias eco nó‐ 
mi cas, po lí ti cas y cul tu ra les que se trans for man con ti nua men te en el
tiem po.

4
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El ar tícu lo se es truc tu ra en dos par tes mar ca das por la rup tu ra que
sig ni fi ca el pri mer con flic to ar ma do mun dial para el flujo mi gra to rio
fran cés en Chile. Estas dos par tes, a par tir de una vi sión dia cró ni ca,
pre sen tan la evo lu ción y las es truc tu ras ge ne ra les tanto del flujo mi‐ 
gra to rio como de la co lo nia fran ce sa ra di ca da en Chile entre la se‐ 
gun da mitad del siglo XIX y el pri mer ter cio del siglo XX.

5

1865-1914� au men to del flujo mi ‐
gra to rio y es truc tu ra ción de la
co lo nia fran ce sa en Chile
A par tir de la se gun da mitad del siglo XIX, el go bierno chi leno con si de‐ 
ra el po bla mien to de los nue vos te rri to rios del sur con quis ta dos a los
in dí ge nas, como un ins tru men to para im po ner el poder del Es ta do y
de sa rro llar el cre ci mien to eco nó mi co en estas «nue vas» re gio nes
chi le nas 6. En 1872 se crea la Ofi ci na ge ne ral de In mi gra ción y diez
años más tarde, el 10 de oc tu bre de 1882, abre sus puer tas la Agen cia
de co lo ni za ción ge ne ral de Chile en Eu ro pa. Esta agen cia, en co la bo‐ 
ra ción con la So cie dad de Fo men to Fa bril (SO FO FA), de sa rro lla una
im por tan te labor en la atrac ción de mi gran tes, con al gu nas in te rrup‐ 
cio nes, hasta la dé ca da de 1910 7. Pa ra le la men te exis ten com pa ñías
pri va das eu ro peas de co lo ni za ción que com ple tan el tra ba jo rea li za do
por las ins ti tu cio nes es ta ta les, como es el caso de la So cie dad Co lo ni‐ 
za do ra Nueva Ita lia, de Jorge Ricci, que tra ba ja esen cial men te en Ma‐ 
lle co y Te mu co. Sin em bar go, a pesar de los in ten tos de las au to ri da‐ 
des chi le nas, la in mi gra ción vo lun ta ria, es pon tá nea y libre sigue sien‐ 
do la que llega a Chile en mayor nú me ro 8.

6

Du ran te estas dé ca das, el go bierno chi leno rea li za en Fran cia va rias
cam pa ñas de pu bli ci dad a tra vés de una serie de con fe ren cias sobre
la pros pe ri dad de las tie rras chi le nas y las con di cio nes ex cep cio na les
de aco gi da que ofre ce el país. Los co lo nos fran ce ses que lle gan en el
marco de las cam pa ñas de con tra ta ción rea li za das por la Agen cia de
co lo ni za ción de Chile en Eu ro pa son, en su gran ma yo ría, obre ros y
agri cul to res, adul tos y jó ve nes de gé ne ro mas cu lino, for ma dos en sus
re gio nes de ori gen.

7
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Los fran ce ses que de sean ir a Chile deben di ri gir se a las agen cias pri‐ 
va das de in mi gra ción las cua les per ci ben una co ti za ción por emi gran‐ 
te. En 1895, por ejem plo, la pu bli ci dad que cir cu la ba en Fran cia con
res pec to a la emi gra ción en Chile, da in for ma ción sobre los sa la rios y
las con di cio nes la bo ra les. En estos pros pec tos se in di ca cla ra men te la
di fe ren cia ción de los em pleos con res pec to al gé ne ro del emi gran te,
como es el caso de tra ba jo do més ti co o del ofi cio de la van de ra, como
las even tua les di fe ren cias de sa la rio entre los ofi cios pro pues tos.

8

Sa la rios: Al ba ñil 2,50 a 3,00 pesos Car pin te ro 2,00 a 3,50 pesos Eba ‐
nis ta 2,50 a 4,00 pesos Ho ja la te ro 2,50 a 4,00 pesos He rre ro 2,50 a
4,50 Pin tor 2,50 a 3,00 Sas tre 4,00 pesos Me cá ni co 3,50 a 5,00 pesos
Co che ro de casa par ti cu lar 30,00 a 40,00 pesos men sua les, alo ja do y
ali men ta do, co che ro de punto, 12% de la en tra da Do més ti cas (mujer)
15 pesos men sua les, alo ja das y ali men ta das, La van de ras, 3,00 pesos
por do ce na de pie zas, agri cul to res 25,00 men sua les, alo ja dos y 20 a
25 pesos de la co se cha, agri cul to res jor na le ros, 0,60 a 1,20 pesos
según la es ta ción y el gé ne ro de tra ba jo, alo ja dos y ali men ta dos, jar ‐
di ne ros, 30 a 200 por mes, que se ro, con tra maes tre 45,00 men sua les,
alo ja do y ali men ta do, que se ro, obre ro 30,00 men sua les, alo ja do y ali ‐
men ta do vi ña te ros 1,000 a 2,000 por año 9.

Al mismo tiem po, se in for ma a los can di da tos a ins ta lar se en Chile
sobre las po si bi li da des ofre ci das por el Es ta do chi leno y las con di cio‐ 
nes del con tra to de co lo ni za ción de tie rras que enun cia el go bierno.
Este con tra to se basa en un tipo de cré di to a largo plazo con cer nien‐ 
do tanto la tie rra como las he rra mien tas otor ga das.

9

El es ta do posee en las pro vin cias del Sur (Cau tín, Ma lle co, Val di via,
Llan quihue, Chi loé) miles de hec tá reas de te rre nos eria zos de di ca dos
para la co lo ni za ción. Para este fin lle ga ron en 1901, por in ter me dia rio
de la Agen cia de Co lo ni za ción en París, 1085 in di vi duos y con orden
de la So cie dad de Fo men to Fa bril, 370, nú me ro que re pre sen ta para
el fisco un des em bol so de 100.000 pesos Los ali cien tes que se pre ‐
sen tan á los ex tran je ros para que emi gren á este país, se rían bas tan ‐
tes, si no es tu vie ran des lus tra dos por un des cré di to enor me, ci men ‐
ta do en parte por falta de cum pli mien to de nues tro go bierno, y en
mucha por nues tra fluc tua ción mo ne ta ria. Pue den con tar con pa sa ‐
jes de ter ce ra clase para ellos y sus fa mi lias y trans por te gra tui to de
sus equi pa jes y con duc ción hasta la co lo nia. 0,30 pesos dia rios por
adul to y 0,15 por cada hijo mayor de diez años desde el día de su lle ‐
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ga da, hasta aquel en que se le dé la po se sión de un te rreno de ter mi ‐
na do, una yunta de bue yes, un yugo ara dor ó ca rre te ro, un arado
ame ri cano, una ca rre ta de ma de ra, 150 ta blas de una pul ga da, por
nueve pul ga das y 41 varas de largo y 23 ki lo gra mos de cla vos. Todo
ava la do al pre cio co rrien te de costo en la época de la en tre ga; un lote
de te rreno de 70 hec tá reas por sí y 30 hec tá reas por cada uno de sus
hijos va ro nes, ma yo res de 18 años; una pen sión de vein te pesos men ‐
sua les du ran te un año, mé di co y me di ci nas gra tui tas du ran te los dos
pri me ros años. El co lono queda so me ti do, entre otras obli ga cio nes, á
de vol ver los ade lan tos en di ne ro ó es pe cies en cinco anua li da des, pa ‐
ga de ras desde el cuar to año des pués de su es ta ble ci mien to .10

En 1896, el go bierno chi leno acep ta la pro po si ción de Char les Col son,
agen te ma rí ti mo de Bur deos, el cual se com pro me te a in tro du cir en
Chile 5 000 fa mi lias de co lo nos. El con tra to con el go bierno chi leno
es ta ble ce que la in tro duc ción en Chile de estos co lo nos debe ha cer se
en un pe rio do de ocho años. Al mismo tiem po se con ce de a Col son la
pro pie dad de 300  000  hec tá reas de te rreno en las pro vin cias de
Cons ti tu ción y Val di via en las cua les deben ins ta lar se 3 000 fa mi lias;
225  000  hec tá reas en la pro vin cia de Llan quihue (1  500  fa mi lias) y
100 000 hec tá reas en la pro vin cia de Chi loé (500 fa mi lias). Las fa mi‐ 
lias deben ser de ori gen eu ro peo y el con trol de que se cum pla este
re qui si to es de la res pon sa bi li dad de la Agen cia de co lo ni za ción de
Chile en Eu ro pa.

10

En 1907 el go bierno chi leno en car ga a Eugène Cibié la mi sión de re‐ 
clu tar obreros- mecánicos, ti pó gra fos y agri cul to res en los de par ta‐ 
men tos del sur oes te fran cés. En 1910, el go bierno chi leno crea en
Paris la Agen cia ge ne ral de emi gra ción, di ri gi da por el dipu tado Agus‐ 
tín Gana Urzua, con el ob je ti vo de pa liar la falta de mano de obra tras
el te rre mo to de Val pa raí so de 1906.

11

Du ran te estas dé ca das, ade más de las ci ta das, otras agen cias tra ba jan
en el envío de emi gran tes como es el caso de Ex hau rren et La rrain en
París, y Tro te bas en Mar se lla. Las em pre sas de trans por te ma rí ti mo
Mes sa ge ries Ma ri ti mes de Bor deaux y la Com pag nie Trans atlan ti que,
por ejem plo, de sa rro llan tam bién una ac ti vi dad pu bli ci ta ria re la cio na‐ 
da con la par ti da a los paí ses sud ame ri ca nos.

12

Las agen cias in ter na cio na les de in for ma ción, como Havas- Reuter,
for man parte de los ac to res trans na cio na les que tie nen una in fluen‐

13
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cia im por tan te en la cons ti tu ción de los flu jos mi gra to rios. Entre 1874
y 1876, abren las puer tas las su cur sa les sud ame ri ca nas de Havas- 
Reuter en Mon te vi deo, Bue nos Aires, Lima y Val pa raí so . El de sa rro llo
de las co mu ni ca cio nes en cuan to a los trans por tes y la in for ma ción,
fa vo re ce el au men to de los flu jos mi gra to rios de fi na les del siglo XIX y
prin ci pios del siglo XX.

11

Sin em bar go, a pesar de la pues ta en mar cha de una po lí ti ca fa vo ra ble
a la in mi gra ción, con ti nua da por los go bier nos de Bal ma ce da (1886-
1891) y Pedro Montt (1906-1910), con tra ria men te a los paí ses ve ci nos
de Amé ri ca del Sur, Chile no es ele gi do por los emi gran tes fran ce ses
como uno de sus prin ci pa les des ti nos. Así, por ejem plo, entre 1857 y
1946, 261 020 fran ce ses en tran en Ar gen ti na de los cua les un 37% de‐ 
ci den ins ta lar se de fi ni ti va men te en el país 12. En Uru guay, du ran te el
pri mer ter cio del siglo XX, la can ti dad de fran ce ses ra di ca dos en este
país os ci la entre 13 000, en 1900, y 9 500, en 1930 13.

14

Según los in for mes de la em ba ja da fran ce sa de San tia go, la causa
prin ci pal de este hecho, en re la ción con los paí ses ve ci nos, re si de en
la au sen cia de tie rras agrí co las sus cep ti bles de ser dis tri bui das gra‐ 
tui ta men te, o casi gra tis, a los nue vos co lo nos. A esto se añade las
malas con di cio nes cli má ti cas de las re gio nes que deben ser co lo ni za‐ 
das y las di fi cul ta des re la cio na les que los re cién lle ga dos en cuen tran
del lado de la po bla ción au tóc to na. En mu chos casos los co lo nos des‐ 
cu bren tam bién la di fe ren cia entre las pro me sas rea li za das por las
com pa ñías co lo ni za do ras y la reali dad.

15

En 1903, por ejem plo, se otor ga a los re cién lle ga dos con ce sio nes gra‐ 
tui tas que pue den lle gar hasta 40 hec tá reas. Las di fi cul ta des ad mi nis‐ 
tra ti vas, el clima ex tre ma men te duro de las tie rras aus tra les y la in‐
exis ten cia de vías de co mu ni ca ción hacen que la reali dad de la pro po‐ 
si ción gu ber na men tal sea de cep cio nan te para los in tere sa dos. Las
malas con di cio nes que en cuen tran los co lo nos fran ce ses, como son la
or ga ni za ción de fec tuo sa del ser vi cio de in mi gra ción, el alto coste de
la vida ma te rial y las duras con di cio nes de tra ba jo, hacen que «une
part des im mi grants français arri vés au Chili passe en Ar gen ti ne,
d’au tres se pré sen tent à la Lé ga tion pour ob te nir leur ra pa trie ment
en Fran ce» .

16
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Tabla 1. Nú me ro de fran ce ses cen sa dos en Chile dis tri bui dos por sexo y por cen- 

ta je con res pec to al con jun to de los ex tran je ros

Hom‐ 
bres

% total fran ce‐ 
ses

Mu je‐ 
res

% total fran ce‐ 
ses

Total
fran ce‐ 
ses

% total ex tran je‐
ros

1865 1 869 75,3% 614 24,7% 2 483 10,7%

1875 2 408 72,6% 906 27,4% 3 314 12,6%

1885 2 824 67,3% 1.374 32,7% 4 198 4,8%

Ten den cias ge ne ra les del flujo
mi gra to rio fran cés en Chile
Du ran te las pri me ras dé ca das de la in de pen den cia, Chile re ci be la lle‐ 
ga da de aven tu re ros, an ti guos ofi cia les de los ejér ci tos im pe ria les, co‐ 
mer cian tes y re li gio sos que, salvo en el caso de los re pre sen tan tes
con su la res, las au to ri da des chi le nas los con si de ran a efec tos bu ro‐ 
crá ti cos como tran seún tes y por ende están au sen tes del censo de
1835 . En 1854, las au to ri da des chi le nas con ta bi li zan un total de 1 654
fran ce ses en el país, es decir, un 8,38% del total de ex tran je ros cen sa‐ 
dos en Chile.

17

15

En 1875, según la tabla 1, la can ti dad de fran ce ses cen sa dos es prác ti‐ 
ca men te el doble, mien tras que a fi na les de siglo, en 1895, ob ser va‐ 
mos que la cifra de fran ce ses cen sa dos mul ti pli ca por cua tro el nú‐ 
me ro de fran ce ses de 1854. Según los do cu men tos ofi cia les del Mi nis‐ 
te rio chi leno de Re la cio nes Ex te rio res, entre oc tu bre de 1882 y di‐ 
ciem bre de 1897, la en tra da de fran ce ses en el país se es ti ma en 8 413
per so nas, en el mismo mo men to que el go bierno chi leno de sa rro lla
sus cam pa ñas de re clu ta mien to en Eu ro pa con la idea de co lo ni zar el
sur del país. La fase más in ten sa se sitúa entre no viem bre de 1888 y
di ciem bre de 1890, pe rio do en el que se con ta bi li zan 5 000 en tra das,
y entre abril de 1886 y di ciem bre de 1891, con la en tra da de 6  500
fran ce ses en el país . Mien tras que en el pe rio do de 1854-1895 la pro‐ 
gre sión re la ti va co no ce un cre ci mien to fuer te y con ti nuo, que hace
que la can ti dad más im por tan te de fran ce ses cen sa dos sea de 9 800
en 1907, a par tir de la dé ca da de 1910 este cre ci mien to co no ce una in‐ 
vo lu ción im por tan te.

18
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1895 5 536 67%% 2.730 33,0% 8 266 10,4%

1907 6 337 64,7% 3.463 35,3% 9 800 7,3%

1920 4 211 58,3% 3.004 41,7% 7 215 5,6%

1930 2 890 57,7% 2.117 42,3% 5 007 4,7%

Fuen te : cen sos chi le nos 1865-1930.

Tabla 2. Fran ce ses en Chile con es pe ci fi ca ción del sexo y el es ta do civil

Hom‐ 
bres sol‐ 
te ros

Mu je res
sol te ras

Hom‐ 
bres ca‐ 
sa dos

Mu je res
ca sa das

Hom‐ 
bres
viu dos

Mu je‐ 
res
viu das

Hom bres
di vor cia‐ 
dos

Mu je res
di vor cia‐ 
das

1865 1 012 308 786 263 71 43 - -

1875 1 281 395 1 014 418 113 93 - -

1885 1 455 618 1 229 597 139 159 1 0

1895 3 052 1 248 2 270 1 266 206 212 5 2

Fuen te: cen sos chi le nos de 1865, p. 371; 1875, p. 625; 1885, p. 458-459; 1895, p. 459-463.

En cuan to al peso re la ti vo de la po bla ción fran ce sa con res pec to al
con jun to de ex tran je ros cen sa dos en Chile, si nos fi ja mos en los datos
de la tabla 1, se man tie ne es ta ble al re de dor del 10-12% –salvo para el
censo de 1885, mo men to en el que se cons ta ta un au men to im por tan‐ 
te de en tra da de ex tran je ros en el país– a lo largo de la se gun da mitad
del siglo XIX. Su im por tan cia re la ti va, sin em bar go, se re du ce a par tir
de la pri me ra dé ca da del siglo XX al can zan do el valor más bajo en 1930
con un 4,7%.

19

En cuan to al re par to por sexo, la po bla ción fran ce sa de Chile, tal
como in di ca la tabla 1, es ma yo ri ta ria men te mas cu li na, sobre todo al
prin ci pio del pro ce so mi gra to rio. Sin em bar go, los datos pre sen tan
una ten den cia des cen den te con ti nua que se ace le ra con la re duc ción
abrup ta del flujo mi gra to rio tras la Pri me ra Gue rra mun dial. Según los
datos de la tabla 2, la mayor parte de los fran ce ses cen sa dos en Chile
son sol te ros (53,2% en 1865; 50,6% en 1875, en 19,4% en 1885 y 52% en
1895) y, según los cri te rios de las au to ri da des chi le nas, están, en su
gran ma yo ría, al fa be ti za dos. Con res pec to a la edad, los fran ce ses que
viven en Chile están en pleno pe rio do vital para de sa rro llar tanto sus
com pe ten cias in te lec tua les como la bo ra les. Según la tabla 4, entre

20
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Tabla 3. Fran ce ses cen sa dos en Chile con es pe ci fi ca ción de al fa be ti za ción

Saben leer Hom‐
bres

Saben leer Mu je‐ 
res

Saben es cri bir Hom‐ 
bres

Saben es cri bir Mu je‐ 
res

1865 1 684 568 1 666 560

1875 2 193 792 2 166 763

1885 2 564 1 155 2 531 1 141

1895 4 752 2 248 4 583 2 152

Fuen te: cen sos chi le nos de 1865, p. 371; 1875, p. 625; 1885, p. 458-459; 1895, p. 459-463.

Tabla 4. Nú me ro de fran ce ses según el sexo y la edad

0-15 años hom‐ 
bre/mujer

15-50 años hom‐ 
bre/mujer

50-95 años hom‐ 
bre/mujer

Total hom‐ 
bre/mujer Total

1875 123 114 1.889 691 396 101 2 408 906 3 314

1885 278 221 2 107 815 439 338 2 824 1 374 4 198

1895 554 521 4 254 1 833 725 374 5 533 2 728 8 261

Fuen te: cen sos chi le nos de 1875 p. 624; 1885 p. 460-462; 1895 p. 505-506.

1875 y 1895, el grue so de la co mu ni dad fran ce sa (1875, 77,8%; 1885,
69,6%; 1895, 73,7%) tiene una edad si tua da entre los 15 y los 50 años.

En cuan to a la dis tri bu ción geo grá fi ca, los fran ce ses cen sa dos en
Chile se con cen tran en las re gio nes donde se si túan los cen tros ur ba‐ 
nos y so cio eco nó mi cos más im por tan tes de Chile. La apa ri ción de la
in dus tria del ni tra to, así como el de sa rro llo de la co lo ni za ción de las
tie rras del sur del país, se acom pa ña del au men to de la po bla ción
fran ce sa en estos te rri to rios tal como in di can las ci fras del censo de
1907.

21

La tabla 5 nos mues tra tam bién la con ti nui dad, a lo largo del pe rio do
cro no ló gi co es tu dia do, de las re gio nes de San tia go, Val pa raí so y Con‐ 
cep ción (1865� 74,9% – Val pa raí so 36%, San tia go, 32%, Con cep ción
6,9%/1907� 56,8% % – Val pa raí so 12%, San tia go, 37,4%, Con cep ción
7,4%) como los lu ga res más im por tan tes de es ta ble ci mien to de fran‐ 
ce ses en Chile. Este hecho se puede ex pli car por las opor tu ni da des
eco nó mi cas que estas re gio nes pro po nen, así como por el de sa rro llo
de las redes mi gra to rias que tie nen lugar en el marco de la «emi gra‐ 
ción libre» in di vi dual o en fa mi lia. La co lo ni za ción de las re gio nes del
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Tabla 5. Dis tri bu ción por re gión de los fran ce ses cen sa dos en Chile, 1865, 1907

y 1930

Re gión                   1865                   1907                   1930                  

Tacna
Ta ra pacá
An to fa gasta
Ata cama
Co quimbo
Acon ca gua
Val pa raiso
San ti ago
O’Hig gins
Col cha gua
Cu ricó
Talca
Li na res
Maule
Ñuble
Con cep ción
Arau co
Bío- Bío
Ma lle co
Cau tín
Val di via
Llan quihue
Chi loé
Aysén
Ma ga lla nes

-
-
-
177
181
53
842
787
-
60
-
46
-
47
28
171
32
-
-
-
15
9
35 17

-
-

49
433
328
67
132
207
1171
3673
113
118
70
163
101
78
176
724
99
83
782
542
207
110
49
-
325

-
94
42
29
47
662 18

-
2374
-
92
-
122
-
82
134
378
-
138
-
491
163
-
46
3
110

TOTAL 2483 9800 5007

Fuen tes: cen sos chi le nos: 1865, p. 1-307; 1907, p. 1283-1291; 1930, T II p. 167-255

Sur atrae los pri me ros con tin gen tes or ga ni za dos de fran ce ses lo que
pro du ce una mayor di fe ren cia ción en el re par to geo grá fi co. Con res‐ 
pec to a las re gio nes mi ne ras del norte, las ci fras nos mues tran una
cier ta es ta bi li dad re la ti va ya que del 7,1% del total de fran ce ses cen sa‐ 
dos en 1865, se pasa al 8,9% en 1907. En el caso de las re gio nes si tua‐ 
das al sur del Bío- Bío, sin em bar go, el por cen ta je crece de una ma ne‐ 
ra con si de ra ble pa san do del 2,3% en 1865 al 21,4% en 1907.

La «emi gra ción libre», en el caso de los fran ce ses de Chile, se basa
sobre todo en una «emi gra ción se cun da ria» pro ve nien te, en gran
parte, de Ar gen ti na. No hay que ol vi dar que la de ci sión de mi grar está
per ma nen te men te in flui da por la in for ma ción trans mi ti da por fa mi‐ 
lia res, ami gos y co no ci dos. Se co mu ni ca a los con tac tos en el país de
ori gen sobre las po si bi li da des de de sa rro llo que exis ten en el lugar
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donde viven en Chile. Estas redes mi gra to rias, en de fi ni ti va, in ci den
di rec ta o in di rec ta men te en la de ci sión de mar char se y fun cio nan
como ver da de ros so por tes para la per so na que migra. Así, los fran ce‐ 
ses ya ra di ca dos en el país hacen venir a per so nas li ga das por víncu‐ 
los de pa ren tes co, amis tad o ve cin dad. Mu chos fran ce ses, a su vez,
son atraí dos por aque llos lu ga res donde ya exis te una pre sen cia con‐ 
so li da da o una pe que ña co mu ni dad de con na cio na les que los pueda
aco ger.

No hay que ol vi dar que los ne go cian tes fran ce ses ra di ca dos en Chile
con ser van con tac tos co mer cia les y so cio eco nó mi cos con Fran cia. Así,
por ejem plo, Clau de Pra y su hijo, que toma la di rec ción de la em pre sa
en 1897, ejer cen múl ti ples res pon sa bi li da des tanto en Chile como en
Fran cia en aso cia cio nes de ne go cian tes y agen tes co mer cia les. A
prin ci pios del siglo  XX, la casa Pra con tra ta ar te sa nos vidrieros- 
cristaleros vas co fran ce ses a tra vés de los con tac tos que la fa mi lia ha
con ser va do en su re gión de ori gen. Otro caso pa ra dig má ti co es el de
la em pre sa de con ser vas de pes ca do di ri gi da por Ma da me Sol mi ni hac,
quien con tra ta una de ce na de pes ca do res bre to nes de su lo ca li dad de
ori gen para tra ba jar en su fá bri ca chi le na.

24

En la gran ma yo ría de los casos, los fran ce ses que se ins ta lan en Chile
pro vie nen del País Vasco, del Bor de lais, de Cha ren te, de las re gio nes
si tua das entre le Gers y le Pé ri gord, y, en menor me di da, de Bre ta ña.

25

[…] la Fran ce est re pré sen tée, au Chili, par une co lo nie im por tan te,
seize à dix- huit mille per son nes, d’après les ren seig ne ments les plus
au to ri sés. La plu part sont ori gi nai res de nos pro vin ces du Sud- 
Ouest, de la Gi ron de aux Py ré nées ; les Bas ques sont
particulièrement nom breux et se sou tien nent entre eux avec au tant
de ré so lu tion que les Alle mands eux- mêmes .19

En estas re gio nes, el au men to de mo grá fi co pro vo ca do por el au men‐ 
to de la na ta li dad junto al im por tan te des cen so de la mor ta li dad, las
cri sis agrí co las, el em po bre ci mien to de la eco no mía rural, el de sa rro‐ 
llo de los trans por tes, de la in dus tria y de los cen tros ur ba nos, la ley
que prevé un ser vi cio mi li tar largo y, fi nal men te, las es truc tu ras fa mi‐ 
lia res y cos tum bres tra di cio nes que re du cen la es pe ran za de fu tu ro,
sobre todo, a los des cen dien tes de pe que ños o me dia nos pro pie ta rios
que no tie nen de re cho a la he ren cia, pro vo can la toma de de ci sión de
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par tir al ex tran je ro con el ob je ti vo de evi tar una mo vi li dad so cial des‐ 
cen den te en el pue blo de ori gen. Esta emi gra ción, que parte en una
gran ma yo ría de los puer tos de Bur deos y Ba yo na, busca una me jo ra o
una con ser va ción de su es ta tus so cial o pro fe sio nal 20.

En el caso de Chile surge el hecho, en mu chos casos, de no exis tir
una con ti nui dad la bo ral del mi gran te en la so cie dad de aco gi da en
con si de ra ción al ofi cio ejer ci do en su tie rra natal. De tal modo que el
tipo de mer ca do la bo ral no se pre sen ta como un fac tor de ci si vo en
las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del grupo mi gran te. Las re la cio nes so‐ 
cia les y las múl ti ples po si bi li da des que el medio ofre ce en el sec tor de
los ser vi cios, que no exige ma yo res an te ce den tes la bo ra les, con fi gu‐ 
ran otro de los po si bles fac to res de atrac ción de los fran ce ses que lle‐ 
gan a Chile a tra vés de las redes pa ren ta les. Por lo demás, nos pa re ce,
como en el caso de los ita lia nos 21, que los emi gran tes pro ce den tes de
las re gio nes menos in dus tria li za das de Fran cia tie nen como ca rac te‐ 
rís ti ca la ca pa ci dad de adap tar se la bo ral men te a las dis tin tas cir cuns‐ 
tan cias del mer ca do la bo ral exis ten te en Chile en el mo men to de su
lle ga da.

27

En otros casos, la «emi gra ción libre» tiene lugar den tro del marco de
la emi gra ción re li gio sa que se lleva a cabo a tra vés de las ór de nes re li‐ 
gio sas ins ta la das en Chile y gra cias a las re la cio nes exis ten tes entre
los cle ros re gio na les fran ce ses y la je rar quía ecle siás ti ca chi le na.
Otros ejem plos tie nen lugar den tro del marco de las cam pa ñas de
con tra ta ción de pro fe so res, téc ni cos o cien tí fi cos rea li za das por el
go bierno chi leno o de la de man da de pro fe sio na les li be ra les pro ve‐ 
nien te de la clase aris to crá ti ca ur ba na chi le na.

28

Es truc tu ras so cio eco nó mi cas de
la co lo nia fran ce sa de Chile
En su ar tícu lo sobre la so cie dad chi le na es cri to en 1859, André Co‐ 
chut nos mues tra las ac ti vi da des eco nó mi cas prin ci pa les de sa rro lla‐ 
das por los fran ce ses en el país. Este ar tícu lo in for ma al lec tor que la
co lo nia fran ce sa está for ma da por «outre des commerçans de dé tail au
nom bre d’en vi ron 300 et une qua ran tai ne de pro fes seurs, la Fran ce en‐ 
voie des ou vriers pro fes sion naux de toute espèce, y com pris 38 cui si‐ 
niers et 36 mo dis tes .»

29
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Du ran te el final del siglo XIX y el prin ci pio del XX, se pro du ce el de sa‐ 
rro llo de la pe que ña y me dia na em pre sa fran ce sa en Chile crean do,
como aca ba mos de ver, una red de lazos co mer cia les, ami ca les y fa‐ 
mi lia res con los lu ga res de ori gen de los pro pie ta rios de estas em pre‐ 
sas. Entre 1899 y 1901 el Mi nis te rio de Asun tos Ex te rio res fran cés rea‐ 
li za una en cues ta para co no cer y con ta bi li zar la for tu na fran ce sa en el
ex tran je ro. Los datos son re co gi dos por los pues tos di plo má ti cos y
deben dar al go bierno fran cés el nú me ro y el valor de las em pre sas
fran ce sas tra ba jan do en el ex tran je ro y aque llas que per te ne cen a
ciu da da nos fran ce ses ins ta la dos fuera de Fran cia.

30

Gra cias a esta en cues ta po de mos ob ser var que mien tras en el norte
de Chile las em pre sas fran ce sas co rres pon den a las ac ti vi da des ex‐ 
trac ti vas de cobre y ni tra to, en el sur del país el em pre sa rio fran cés
in vier te sobre todo en la agri cul tu ra y en los ne go cios de
importación- exportación. En el resto del país, la ac ti vi dad em pre sa‐ 
rial de la co lo nia fran ce sa se es truc tu ra al re de dor de es ta ble ci mien‐ 
tos de cur ti du rías, hos te le ría, pro duc ción vi tí co la 23, co mer cio de no‐ 
ve da des y pro duc tos de con su mo en serie y de lujo, de venta al por
menor y casas de ex por ta ción e im por ta ción 24.

31

On ne ren con tre pas, parmi les ré si dents français du Chili, des for tu ‐
nes con si dé ra bles, pa rei lles à ce lles que des com pa trio tes ont amas ‐
sées en Ar gen ti ne ; mais la co lo nie comp te très peu de non- valeurs
et de dé clas sés. Les mei lleu res bou lan ge ries, les tan ne ries les mieux
te nues du Chili se pa rent du titre de françaises ; des mai sons de
com mis sion, bien acha lan dées, ap par tien nent à des com pa trio tes,
elles ne par vien nent pas tou jours, mal gré des de man des dé tai llées en
Fran ce, à se pour voir d’ar ti cles français, qu’achèterait vo lon tiers leur
clientèle. Dans la cam pag ne, quel ques vig no bles sont pro prié tés
françaises ; beau coup de vi ti cul teurs chi liens en ga gent des Français,
Bour guig nons et Gi ron dins, pour la di rec tion de leurs ven dan ges et
de leurs chais. En ces di vers or dres d’ac ti vi té, nos con ci to yens arri ‐
vent pres que tous à une ai san ce au moins mo yen ne ; achar nés au
tra vail pen dant les an nées de conquête, ils s’ac cor dent en sui te des
vo ya ges en Fran ce, mais sans aban don ner leur ré si den ce au Chili .25

Con res pec to a las es truc tu ras in ter nas que cohe sio nan la co lo nia
fran ce sa, exis ten aso cia cio nes, pu bli ca cio nes, como es el caso del
An nuai re des Français au Chili, y pe rió di cos 26, que es truc tu ran unos
es pa cios de so cia bi li dad «en per so na» y «de papel» que ayu dan a
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man te ner una es pe ci fi ci dad cul tu ral, a es truc tu rar la red de aco gi da
de los nue vos lle ga dos y a con ser var un sen ti mien to de per te nen cia
na cio nal en el seno de la so cie dad de aco gi da. En la prác ti ca, po de‐ 
mos citar como ejem plo la con me mo ra ción de la fies ta na cio nal fran‐ 
ce sa, la par ti ci pa ción a ins ti tu cio nes, como la Cham bre de com mer ce
de San tia go, y a aso cia cio nes como la So cié té française de bien fai san‐ 
ce, la Ligue ma ri ti me et co lo nia le, el Club français de tou ris me, el Co‐ 
mi té des fêtes, el Co mi té des dames, el Co mi té de la co lo nie
française, la Allian ce Française, la Union na tio na le de com bat tants –
con sec cio nes en Con cep ción, Val pa raí so y Trai guén–, la Union des
em plo yés français o las So cié tés de se co urs mu tuels de San tia go y
Val pa raí so.

Les Bas ques se dis tin guent par leur soin de se faire tou jours re le ver
par des jeu nes qu’ils for ment eux- mêmes, avant de leur trans met tre
leurs af fai res ; de là, entre notre pays bas que et le Chili, la con ti nui té
de re la tions tou jours en tre te nues : le 18 sep tem bre der nier, quatre- 
vingts « Amé ri cains » des Basses- Pyrénées se réu nis saient en un
ban quet, à Cambo, pour cé lé brer la fête na tio na le du Chili. L’union
réa li sée de tous les ré si dents français du Chili s’est ex pri mée, en
1909, par la fon da tion d’un « mau so lée » de la co lo nie, au cimetière
de San tia go. Après qua tre an nées de dé mar ches pa tien tes, le mi nis ‐
tre de Fran ce, aidé de deux ou trois con ci to yens es ti més de tous,
s’as su ra les fonds né ces sai res — une cin quan tai ne de mille francs et,
ce qui va lait plus en co re, le con co urs dé voué de tous ses ad mi nis ‐
trés ; un ar chi tec te français, fon ction nai re dis tin gué du gou ver ne ‐
ment chi lien, dres sa gra cieu se ment la ma quet te ; les So cié tés de se ‐
co urs mu tuels, la So cié té française de bien fai san ce s’empressèrent
de sous cri re ; dé sor mais, tous les Français qui ne re po se raient pas à
San tia go dans des tom bes de fa mi lle, goûteront dans le mau so lée la
paix d’une suprême réu nion ; ils dor mi ront sous un man teau de terre
de Fran ce, rap por tée tout exprès, et pieu se ment éten due sur les fon ‐
da tions. Le mo nu ment est tout pro che de celui que San tia go a élevé
aux pom piers morts au feu ; deux pom piers des com pag nies
françaises sont en se ve lis parmi ces bra ves. L’usage est main te nant
éta bli que la fête du 14 jui llet s’ouvre, au cimetière, par un hom ma ge
aux dis pa rus ; le cortège, en se ren dant au mau so lée, salue au pas sa ‐
ge en même temps les Chi liens et les Français tom bés vic ti mes du
de voir. Tout ré cem ment, aux en vi rons de San tia go, sur un te rrain
donné par deux com pa trio tes qui ren trent en Fran ce après avoir vai ‐
llam ment ac quis leur in dé pen dan ce, MM. Biaut, a été posée la
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première pie rre d’une mai son de re trai te de la co lo nie ; on l’ap pe lle
« le foyer français ; » ce sera, dans un site riant, sur les pen tes d’une
co lli ne lar ge ment aérée, un tran qui lle ate lier de fa mi lle pour des viei ‐
llards va li des, et un asile tem po rai re pour les con va les cents ; tous les
frais ont été couverts par des li bé ra li tés pri vées ; des Chi liens ont
tenu à en pren dre leur part, et l’offre la moins tou chan te ne fut pas
celle des ou vriers du vi lla ge voi sin, la « po bla ción Biaut, » qui ont
donné dix mille bri ques pour aider à la cons truc tion. « Ceci sera ma
dernière œuvre, » di sait non sans mé lan co lie M. Paul Des prez aux
amis qui l’en re mer ciaient ; en ce jour d’inau gu ra tion, qui fut aussi
celui des adieux, le mi nis tre avait reçu de cha leu reux té lé gram mes
des ré si dents français de Tacna, d’Iqui que, de Co quim bo, de Con cep ‐
cion, de Punta- Arenas. Le gou ver ne ment avait, pour cette cir cons ‐
tan ce, prêté la mu si que mi li tai re d’un de ses ré gi ments d’élite ; on
écou ta, tête nue, la Mar sei llai se et l’hymne chi lien ; la cé ré mo nie prit
fin aux ac cords de Sambre- et-Meuse .27

1914-1930� rup tu ra del flujo mi ‐
gra to rios y cam bio de ten den cias
Los flu jos mi gra to rios trans oceá ni cos ma si vos des apa re cen pau la ti‐ 
na men te a causa de la Pri me ra Gue rra mun dial y sus con se cuen cias,
así como de la pér di da de fuer za en el ima gi na rio eu ro peo de la re‐ 
pre sen ta ción de los paí ses la ti no ame ri ca nos como lu ga res de pros pe‐ 
ri dad y opor tu ni da des so cio eco nó mi cas.

33

Pa ra le la men te, en Chile, a par tir de la pro mul ga ción de la nor ma ti va
de 1905  y el de cre to ley de 26 de sep tiem bre de 1907, la po lí ti ca mi‐ 
gra to ria de los su ce si vos go bier nos chi le nos va ad qui rien do pau la ti‐ 
na men te un cariz mucho más res tric ti vo. A lo largo de las pri me ras
dé ca das del siglo  XX, la po lí ti ca mi gra to ria se es truc tu ra a par tir de
una se lec ti vi dad co yun tu ral en la que se es ta ble cen «nor ma ti vas que
des en ca de na ron una es ta bi li dad e iner cia de la ten den cia res tric ti va
de la po lí ti ca mi gra to ria, ge ne ran do me ca nis mos de au to re for za‐ 
mien to o re tro ali men ta ción po si ti va de las ins ti tu cio nes» . Esta ten‐ 
den cia res tric ti va se con fir ma en 1918 con la san ción de la ley n  3446
pro mul ga da bajo el go bierno de Juan Luis San fuen tes. Por pri me ra
vez de modo sis te má ti co y ex plí ci to se es ta ble ce una serie de cri te‐ 
rios –fun cio na les, fí si cos y so cio po lí ti cos– que tie nen como ob je ti vo

34
28

29
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Tabla 6. Fran ce ses tran seún tes, re si den tes y na tu ra li za dos cen sa dos en Chile

Tran seún tes
Hom bres 31

Tran seún tes
Mu je res

Re si den tes
Hom bres

Re si den tes
Mu je res

Na tu ra‐ 
li za dos
Hom‐ 
bres 32

Na tu ra li za dos
Mu je res

1865 1728 601 - - 141 13

1875 2308 884 - - 100 22

1885 438 80 2301 1256 85 38

1895 209 50 5189 2625 135 57

Fuen te : cen sos chi le nos, 1865, p. 371 ; 1875, p. 625 ; 1885, p. 458-459 ; 1895, p. 459-463

el re co no ci mien to de la ca li dad de mi gran tes de los ex tran je ros re si‐ 
den tes en el país.

Car los Durán Mi gliar di y Luis Eduar do Tha yer con si de ran que es a
par tir de este mo men to que el ave cin da mien to en Chile «deja de estar
aso cia do ex clu si va men te al de ter mi nis mo biológico- cultural de la
pro ce den cia del in mi gra do, y se aso cia más bien a 1) la ca pa ci dad de
apor tar ma te rial men te por medio del tra ba jo, 2) el no ser carga sa ni‐ 
ta ria para el Es ta do y 3) la po si bi li dad de ga ran ti zar un com por ta‐ 
mien to acor de a las leyes vi gen tes y a la man ten ción del orden socio- 
político ».

35

30

Estas trans for ma cio nes se ma te ria li zan en la se lec ción de los emi‐ 
gran tes y la pues ta en prác ti ca de me di das con tra los «in de sea bles»
que se apli can a los can di da tos a par tir a Chile. Los via jes trans oceá‐ 
ni cos, a su vez, son cada vez más one ro sos. A ello se añade, como es
el caso para el País Vasco fran cés, el de sa rro llo eco nó mi co de las re‐ 
gio nes de ori gen de los emi gran tes fran ce ses que se acom pa ña de un
des cen so de la na ta li dad, he chos que re du cen am plia men te el pro ce‐ 
so de ex pul sión al ex tran je ro de la po bla ción, Así, tras el con flic to
mun dial la prin ci pal ex pre sión de los flu jos mi gra to rios que lle gan a
Chile es lo que Mateo Mar ti nic de fi ne como una «in mi gra ción de re‐ 
za go», es decir, «la de aque llos que había que da do en los paí ses de
ori gen por razón de mi no ri dad, ser vi cio mi li tar u otras cau sas ».

36
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A todo ello se añade un pro ce so de asi mi la ción de la po bla ción fran‐ 
ce sa que vive en Chile. Aun que las ca de nas mi gra to rias pue den, en su
mo da li dad cen trí pe ta de fun cio na mien to, di fi cul tar o al menos re tra‐
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sar la asi mi la ción, esta mo da li dad afec ta de modo más per cep ti ble a
las pri me ras ge ne ra cio nes de emi gran tes fran ce ses, más ne ce si ta das
de acu dir a esa suer te de es truc tu ra. En cam bio, las ge ne ra cio nes
pos te rio res se li be ran pro gre si va men te de tales re que ri mien tos y los
miem bros de la co lo nia fran ce sa se in ser tan so cial men te si guien do
otros pa tro nes con duc tua les. Esta «chi le ni za ción» se ma te ria li za en la
dis mi nu ción de los flu jos mi gra to rios, el re torno al país de ori gen y las
na tu ra li za cio nes 34.

Juan Ri car do Couyoumd jian, por ejem plo, ex pli ca que el menor nú‐ 
me ro de eu ro peos cen sa dos en 1930, es pe cial men te fran ce ses, in gle‐
ses e ita lia nos, se de be ría a que mu chos de ellos sa lie ron del país en‐ 
ro lán do se como com ba tien tes de sus res pec ti vas na cio nes y no re‐ 
gre sa ron . A ello ha bría que aña dir que la re duc ción drás ti ca de los
flu jos mi gra to rios pro vo ca la im po si bi li dad de lle nar el vacío que deja
la muer te o el re torno en la co lo nia fran ce sa de Chile.
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En 1935, el em ba ja dor fran cés en San tia go, en uno de sus in for mes,
des cri be de una ma ne ra pre ci sa esta ten den cia y sus con se cuen cias:

39

Ce phénomène so cial bien connu de dé na tio na li sa tion, quoi que tou ‐
jours plus ou moins inéluc ta ble, mé ri te dans le cas pré sent de re te nir
l’at ten tion parce qu’il entraîne une di mi nu tion pro gres si ve de nos co ‐
lo nies qui ne se re nou ve lle ment guère par les élé ments nou veaux
venus de Fran ce .36

En cuan to a las es truc tu ras ge ne ra les, los fran ce ses si guen vi vien do
ma yo ri ta ria men te en las re gio nes donde se si túan los cen tros socio- 
económicos más im por tan tes del país. Así, en 1930 el 68,1% de los
fran ce ses cen sa dos en Chile viven en San tia go (47,4%), Val pa raí so
(13,2%) y Con cep ción (7,5%). Las ca rac te rís ti cas pro fe sio na les y las
po si bi li da des de em pleo y pro mo ción so cial hacen que la mayor parte
de los miem bros de la co lo nia vivan en cen tros ur ba nos. En cuan to a
las re gio nes del norte, en pleno ocaso de la ac ti vi dad ni tra te ra, el
por cen ta je dis mi nu ye del 8,9%, en 1907, hasta el 3,2% del total de
fran ce ses cen sa dos en Chile en 1930. En el caso de las re gio nes si tua‐ 
das al sur del Bío- Bío, el por cen ta je se re du ce del 21,4%, en 1907, al
19% en 1930.
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Tras la Pri me ra Gue rra mun dial, los fran ce ses ins ta la dos en Chile de‐ 
sa rro llan sus ac ti vi da des pro fe sio na les en em pleos li ga dos, pre do mi ‐
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nan te men te, con los sec to res ter cia rio y se cun da rio. De be mos tener
en cuen ta, ade más, que es común que los des cen dien tes con ti núen
de sem pe ñan do su ac ti vi dad la bo ral en las em pre sas fa mi lia res y del
círcu lo pró xi mo de amis ta des o co no ci dos.

En el caso fran cés, si bien es cier to que el co mer cio fa mi liar co mien za
a de cli nar tras la Pri me ra Gue rra mun dial, to da vía exis ten du ran te los
años 1920 im por tan tes es ta ble ci mien tos co mer cia les, como es el caso
de la Casa Bur ga lat o la Casa Fran ce sa, y otros de talla más re du ci da
en el sec tor de la moda, tien das de ropa, de lujo, per fu me rías, de au‐ 
to mó vi les o em pre sas de hos te le ría que man tie nen su ac ti vi dad hasta
la dé ca da de 1930 .
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Sin em bar go, po de mos decir que, en ge ne ral, el co mer cio y la in dus‐ 
tria de pro pie dad fran ce sa en Chile co mien za a de cli nar tras la Pri‐ 
me ra Gue rra mun dial. La com pe ten cia de pro duc tos tex ti les de bajo
pre cio de la in dus tria tex til chi le na, la com pe ten cia ex tran je ra, la falta
de in ver sión y la «chi le ni za ción» de la pro pie dad de las em pre sas se
acom pa ña pro gre si va men te de la des apa ri ción de la red y los lazos
co mer cia les de la co lo nia fran ce sa y su país de ori gen.

43

Si nos cen tra mos en el tipo de es ta ble ci mien to in dus trial, ge ne ral‐ 
men te las em pre sas de pro pie dad fran ce sa son de talla pe que ña y
me dia na y su ac ti vi dad se cen tra en los sec to res ali men ta rio, me tal‐ 
me cá ni co y de la trans for ma ción del cuero. Según la tabla 7, entre los
233 es ta ble ci mien tos in dus tria les cen sa dos por la Di rec ción Ge ne ral
de Es ta dís ti ca en 1937 po de mos citar em pre sas de agua ga seo sa, li co‐ 
res, la dri llos, mue bles, cur ti du rías, pa na de rías, im pren tas, mo li nos de
ha ri na, fun di cio nes, ta pi ce rías, ase rra de ros, cons truc ción, tin to re rías,
trans for ma ción de már mol o ca rro ce rías. En el sur en con tra mos una
re duc ción im por tan te del nú me ro de ex plo ta cio nes agrí co las y ga na‐ 
de ras de pro pie dad fran ce sa. Si nos re fe ri mos a los por cen ta jes con
res pec to al con jun to de la ac ti vi dad in dus trial y co mer cial en Chile,
las em pre sas de pro pie dad fran ce sa sólo re pre sen tan un 1,2% del
total de es ta ble ci mien tos in dus tria les y un 0,32% del con jun to de es‐ 
ta ble ci mien tos co mer cia les cen sa dos por la Di rec ción Ge ne ral de Es‐ 
ta dís ti ca de Chile.
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Den tro de un pro ce so de asi mi la ción, la so cia bi li dad de la co lo nia
fran ce sa sigue apo yán do se en las ins ti tu cio nes y aso cia cio nes exis‐ 
ten tes. Con res pec to a la co mu ni dad fran ce sa ra di ca da en San tia go y
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Tabla 7. Es ta ble ci mien tos in dus tria les y co mer cia les de pro pie dad fran ce sa en

1937

Es ta ble ci‐ 
mien tos in‐ 
dus tria les
fran ce ses

% con res pec to al total
de es ta ble ci mien tos in‐ 
dus tria les fran ce ses

Es ta ble ci‐ 
mien tos co‐ 
mer cia les
fran ce ses

% con res pec to al total
de es ta ble ci mien tos co‐ 
mer cia les fran ce ses

Ta ra‐ 
pacá
An to fa‐ 
gasta
Ata‐ 
cama
Co‐ 
quimbo
Acon‐ 
ca gua
Val pa‐ 
raíso
San ti‐ 
ago
O’Hig‐ 
gins
Col‐ 
cha gua
Cu ricó
Talca
Maule
Li na res
Ñuble
Con‐ 
cep‐ 
ción
Arau co
Bío- Bío
Ma lle‐ 
co
Cau tín
Val di‐ 
via
Llan‐ 
quihue
Chi loé
Aysén
Ma ga‐ 
lla nes

1
2
1
5
11
17
115
1
–
2
6
–
3
8
20
4
3
15
9
6
-
-
-
4

0,4%
0,8%
0,4%
2,2%
4,7%
7,4%
49,4%
0,4%
-
0,8%
2,5%
-
1,3%
3,4%
8,7%
1,7%
1,3%
6,4%
3,9%
2,6%
-
-
-
1,7%

9
20
4
7
3
39
97
2
-
3
3
-
-
2
18
-
-
4
8
6
1
2
1
18

3,6%
8,1%
1,6%
2,8%
1,2%
15,8%
39,3%
0,8%
-
1,2%
1,2%
-
-
0,8%
7,3%
-
-
1,6%
3,3%
2,4%
0,4%
0,8%
0,4%
7,4%

TOTAL 233 100% 247 %

Val pa raí so, du ran te los años 1920, exis ten to da vía una quin ce na de
aso cia cio nes franco- chilenas , todas ellas fun da das al final del siglo
pre ce den te.
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