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|RESUMEN EJECUTIVO

Chile ha vivido en la última década una nueva oleada 
migratoria que, en tan solo cuatro años, ha logrado du-
plicar la población de origen extranjero residente en el 
país. Lo anterior, en gran parte obedece a la crisis inter-
na que vive Venezuela, una situación que ha desenca-
denado una crisis migratoria a nivel regional y que, en 
nuestro país, se ha traducido en la quintuplicación de la 
población venezolana en el territorio.

Este nuevo flujo de migrantes, que incluye a otras na-
cionalidades de Latinoamérica, se concentra en los seg-
mentos etarios que van de los 25 a 39 años, es decir, po-
blación en edad de trabajar, lo cual explica sus mayores 

tasas de participación laboral y ocupación. Sin embargo, 
al compararse con los chilenos y con la misma población 
inmigrante de hace menos de una década, esta nueva 
oleada demuestra una mayor vulnerabilidad, lo cual se 
observa en mayores tasas de pobreza y mayor precarie-
dad habitacional.

Por último, se constata un aumento sostenido del nú-
mero de ingresos por pasos no habilitados al país, una 
realidad que no ha podido ser frenada, principalmente 
por falta de voluntad política y de desarrollo de capaci-
dades o habilidades al momento de ejecutar las herra-
mientas que disponen las leyes para estos efectos.
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El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (DAES-ONU) calcula que, al año 
2020, más de 280 millones de personas se encontraban 
viviendo en un país distinto al de su nacimiento, un fe-
nómeno que obedece a variables de distinta naturaleza. 
Sin embargo, más allá de las distintas razones que pue-
dan existir para migrar, estos movimientos poblaciona-
les poseen un principio común que es la búsqueda, por 
parte de los individuos, de condiciones y oportunidades 
que su país de origen no ofrece.

En el caso de Chile la migración no es una realidad nue-
va, en nuestra historia abundan episodios donde la lle-
gada de una nueva población de origen extranjero dejó 
huellas en nuestra cultura. Nos referimos a ejemplos 
como los croatas en el sur y norte del país, los alemanes 
en la zona de la Araucanía, los españoles que escaparon 
de la Guerra Civil y los palestinos de principios del siglo 
XX. A todos estos casos, en las últimas décadas, comen-
zó a sumarse el fenómeno de la migración de origen lati-
noamericano, un nuevo flujo que, si bien en un inicio se 

caracterizó por personas de países limítrofes (peruanos, 
bolivianos y argentinos), posteriormente se amplió a 
otras nacionalidades de la región (haitianos, colombia-
nos y venezolanos).

Ante esta realidad, el 11 de abril de 2021, tras casi ocho 
años de tramitación, el Presidente Piñera promulgó la 
Ley de Migración y Extranjería, que vino a sustituir la 
anterior legislación vigente que databa de 1975. Esta 
nueva herramienta legal plantea un equilibrio entre el 
legítimo derecho del Estado de normar la forma en que 
los extranjeros ingresan y permanecen en el país, y el ple-
no respeto y garantía de los derechos fundamentales de 
los migrantes. Si bien esta ley ayudará a tener una migra-
ción más ordenada y a la altura de los desafíos del siglo 
XXI, la masividad de las últimas olas migratorias ha ge-
nerado un debate respecto a las consecuencias que ten-
drá este fenómeno y, por ende, para poder determinar 
su impacto en el país es necesario evaluarlo a través de la 
mayor cantidad de variables posibles, que es el objetivo 
del presente informe. 

1. INTRODUCCIÓN
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2. DATOS DEMOGRÁFICOS: EL IMPACTO DE 
LA MIGRACIÓN LATINOAMERICANA

En los últimos años la migración se ha transformado 
en uno de los fenómenos de mayor impacto en nues-
tra sociedad, generando nuevas discusiones y tensiones 
a las que los chilenos no estaban acostumbrados. Esto 
último se debe, en gran parte, a la velocidad con la que 
este fenómeno se ha desarrollado en nuestro territorio. 
Según cifras del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas (DAES-ONU), en un 

plazo de 20 años la proporción de población migran-
te internacional de nuestro país pasó de ser menor a la 
proporción mundial y de Sudamérica, a estar muy por 
encima de ambas1.

Lo anterior comprende una realidad que no puede en-
tenderse si no es abordando un contexto regional marca-
do por la crisis que vive Venezuela, país que, a diciembre 

Gráfico 1  Evolución de la proporción de población migrante en relación a población total (%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES-ONU).

1. El DAES-ONU utiliza distintos mecanismos para estimar la población migrante internacional dependiendo de la información disponible por 
país. En el caso particular de Chile se considera como población migrante internacional la estimación de población nacida en el extranjero.
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del 2022, ha experimentado la salida de más de 7 millo-
nes de sus habitantes, según consigna la Plataforma de 
Coordinación Interagencial para Refugiados y Migran-
tes de Venezuela (R4V), donde según la misma fuente, 
un 84% de ellos han optado por radicarse en otro país de 
Latinoamérica y el Caribe.

En este escenario, Chile ha sido uno de los países más ex-
puesto a las olas migratorias que se han desarrollado en 
la región. Revisando las mencionadas cifras del DAES-
ONU podemos observar que, de todos los países suda-
mericanos, el nuestro ha sido aquel que más aumentó 
su tasa de población migrante considerando un periodo 
de 20 años. De esta forma, pasamos de tener una tasa de 
1.156 cada 100 mil habitantes el año 2000 a 8.605 cada 
100 mil en 2020, lo cual se traduce en una septuplica-
ción de dicha cifra. 

La última estimación del Instituto Nacional de Estadís-

ticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (Ser-
mig) respecto a la cantidad de población extranjera en 
territorio nacional señala que, al año 2021, existen más 
de 1,4 millones de extranjeros residiendo en Chile, prác-
ticamente duplicando lo registrado en el Censo del año 
20172.

Por otro lado, si bien el número de extranjeros residien-
do en Chile no ha tenido grandes variaciones desde el 
2020, presumiblemente a causa de las restricciones 
impuestas a raíz del Covid-19, al revisar los años ante-
riores, es posible constatar que la población extranjera 
aumentó en un 74% el 2018 y en un 11% el 2019. Esto 
último se tradujo en más de 735 mil nuevos migrantes 
durante esos dos años, lo que comprende el 95% del to-
tal de migrantes que han ingresado al país en el periodo 
que va desde el 2018 al 2021. El 74% de incremento de 
la población extranjera registrada el 2018, responde en 
gran medida al proceso de regularización implementado 

Gráfico 2  Variación tasa población migrante internacional cada 100 mil habitantes

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES-ONU).

2. El Sermig define por personas extranjeras residentes a aquellas nacidas en el extranjero o con nacionalidad extranjera, que sean residentes 
habituales en Chile o que hayan solicitado un permiso de residencia en el país. Se utiliza para la estimación el Censo 2017 y registros admi-
nistrativos posteriores.
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en el primer semestre de ese año, lo que permitió dar-
le conducción institucional a una población extranjera 
que ingresó o se mantuvo en el país de forma irregular 
durante un largo período de tiempo. 

Desde el año 2018 más de 360 mil migrantes que ingre-
saron a Chile vienen de Venezuela, lo cual se traduce en 
que prácticamente uno de cada dos migrantes de aquel 
periodo proviene de dicho país. Lo anterior es algo que 
también puede observarse a través de la distribución 
por nacionalidad del total de la población extranjera. El 
año 2017 el grupo de mayor peso dentro de los extran-
jeros que residían en Chile eran los de origen peruano, 
que alcanzaban a ser uno de cada cuatro inmigrantes, 
mientras que los venezolanos representaban solo a uno 
de cada diez. Esto comienza a cambiar a partir de 2018 
y ya en 2021 los venezolanos se transforman en el grupo 
de mayor peso dentro de la población migrante en Chi-
le, acercándose a un tercio del total.

La importancia tanto de la población venezolana, como 
la haitiana en el flujo migratorio reciente es de tal mag-
nitud que, sin ellos, el aumento de la población extran-
jera en Chile, en vez de duplicarse, como ocurrió entre 
los años 2017 y 2021, hubiese sido de un 43%. Si bien 
esa cifra sigue siendo significativa, dista bastante del 
crecimiento que se alcanzó producto de la migración 
venezolana y haitiana, grupos que alcanzaron aumen-
tos de un 435% y 188% respectivamente en el periodo 
señalado.

Tabla 1  Población extranjera en Chile y aumentos 
anuales

Gráfico 3  Distribución población extranjera por 
nacionalidad

Gráfico 4  Evolución población extranjera por 
nacionalidad

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig. 

El aumento del flujo migratorio descrito anteriormente 
se ha visto reflejado también en el número de residen-
cias, tanto definitivas, como temporales, otorgadas por 
el Sermig durante los últimos años. A este respecto, des-
taca el aumento que experimentó la cifra de residencias 
definitivas durante el 2017 (+64%) y el aumento en la 
cifra de residencias temporales durante el 2018 (+67%). 
Esto último, en gran medida, obedece al proceso ex-
traordinario de regularización migratoria impulsado 
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Gráfico 5  Residencias definitivas y temporales 
otorgadas

Gráfico 6  Residencias definitivas por 
nacionalidad (%)

Gráfico 7 Residencias temporales por 
nacionalidad (%)

Datos 2022 corresponden a 1er semestre. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig. 

por el gobierno de Sebastián Piñera durante el año 2018, 
el cual entregó la oportunidad a aquellos migrantes que 
habían ingresado por pasos no habilitados o que conta-
ban con un permiso de turismo vencido o una visa de 
residencia obsoleta poder tener su situación migratoria 
acorde a la ley.

Analizando la procedencia de quienes obtuvieron su 
residencia en Chile durante ese periodo es posible cons-
tatar un aumento significativo de la proporción de ve-
nezolanos que reciben este beneficio, al punto de que, 
el primer semestre del 2022, un 73% de las residencias 
definitivas y un 52% de las temporales fueron otorgadas 
a personas de esta nacionalidad.

Por su parte, las cifras de refugios formalizados, es decir, 
aquellas solicitudes sobre las cuales el Estado ha inicia-
do el proceso para resolver su idoneidad, muestran una 
realidad similar. Al año 2016, un 79% de estas solicitu-
des eran realizadas por extranjeros de origen colombia-
no, sin embargo, esto cambió y ya el 2021 un 79% de 
los refugios formalizados correspondía a individuos de 
origen venezolano. En total, considerando el periodo 
que va desde el año 2010 al 2021, un 35% de los refugios 
formalizados corresponden a colombianos (equivalente 

a 7.550 solicitudes), un 32% a venezolanos (6.901), un 
29% a cubanos (6.261) y el resto a otras nacionalida-
des (1.135). Cabe mencionar que, del total de refugios 
formalizados durante este periodo (21.847), solo se ha 
otorgado la condición de refugiado en 701 ocasiones 
mientras se han rechazado 6.912 solicitudes, quedando 
en trámite por definir 14.234. En este sentido, la visa 
de refugio no ha comprendido una forma de regulariza-
ción masiva de la migración, sino que ha mantenido el 
carácter para el cual fue creada.
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En cuanto a la distribución territorial de los migrantes, 
esta se ha concentrado en ciertas regiones y comunas. 
De esta manera, se observa que a 2021, tres de cada cin-
co extranjeros que residen en Chile lo hacen en la Re-
gión Metropolitana (61,3%), una proporción que no ha 
tenido cambios significativos desde al menos 2017.

Esta concentración mayoritaria de la distribución po-
blacional en la Región Metropolitana se repite al anali-
zar cada una de las nacionalidades a las que pertenecen 
los extranjeros que residen en Chile, a excepción de los 
bolivianos, quienes son el único grupo cuya presencia 
es mayor en la región de Antofagasta que en otro lugar 
del país. En el caso de los venezolanos y los haitianos, su 
presencia en la Región Metropolitana alcanza un 68% y 
un 62% del total respectivamente.
 
Al observar la distribución territorial en mayor deta-
lle, es posible constatar que la mitad de la población 
extranjera se concentra en 15 comunas del país. Entre 
estas últimas, destacan siete comunas contiguas de la 
Región Metropolitana (Santiago, Independencia, Esta-
ción Central, Recoleta, Ñuñoa, Quinta Normal y San 
Miguel) que, en conjunto, reúnen más de 450 mil resi-
dentes de origen extranjero, un 31% del total de dicha 
población residente en Chile. 

Esta alta concentración implica que, solo en las comu-
nas de Santiago e Independencia, existe más población 
extranjera que en todas las regiones que comprenden la 
macrozona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofa-
gasta, Atacama y Coquimbo).

Las comunas señaladas destacan también por el peso 
que tiene la población extranjera respecto a la cifra total 
de residentes. El caso de la comuna de Santiago resulta 
especialmente significativo en tanto un 44% de su po-
blación es extranjera, una proporción que aumentó en 

Tabla 2 Población extranjera en Chile y proporción 
respecto a población total por región (2021)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig; el 
cálculo de la proporción de la población extranjera respecto al total 
país difiere del realizado por el DAES-ONU.

Tabla 3 Población extranjera en Chile y proporción 
respecto a población total por comuna, 2021

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig. 

3. Se presume una sobredimensión de esta cifra en tanto los extranjeros, al momento de declarar su domicilio, no distinguen necesariamente 
entre la comuna de Santiago y la ciudad del mismo nombre, como también declararan en algunos casos un domicilio falso cercano a las 
oficinas de la PDI que quedan en el centro de la capital.
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16 puntos porcentuales entre los años 2017 y 2021. Por 
su parte, las comunas de Independencia y Estación Cen-
tral aumentaron esta proporción ambas en 8 puntos 
porcentuales, las comunas de Quinta Normal y San Mi-
guel hicieron lo propio en 9 puntos porcentuales, mien-
tras que la comuna de Ñuñoa lo hizo en 3. En conjunto, 
la proporción de extranjeros alcanza a ser un 28% de la 
población total de las siete comunas señaladas.

A nivel de género, no se observan grandes diferencias 
entre la población extranjera y la población total nacio-
nal, encontrándose, en ambos casos, una proporción 
de hombres y mujeres que se aproxima al 50% en cada 
caso. Por el contrario, al revisar la distribución etaria, sí 
se encuentran diferencias significativas. En el caso de los 
hombres extranjeros, un 50% de estos se concentra en el 
segmento etario que va desde los 25 a los 39 años, una 
magnitud que se reduce a un 25% al revisar la población 
masculina total del país para el mismo segmento. Algo 
similar se observa para las mujeres, en donde un 46% de 
aquellas de origen extranjero se concentra en el mismo 
rango de edad señalado, proporción que alcanza un 23% 
en la población femenina total del país. En concreto, 
al comparar ambas pirámides poblacionales se observa 

Gráfico 8  Variación proporción extranjeros en 
relación a población total por comuna (%)

Gráfico 9  Distribución por edad y sexo de la 
población extranjera y total del país, 2021 (%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y el Sermig.
Se excluye la edad ignorada.

que, en el caso de los extranjeros, la proporción del seg-
mento al que podríamos denominar adulto joven, que 
va de los 25 a los 39 años y que, por lo general, debiese 
estar plenamente integrado al mundo laboral, es el do-
ble que la proporción del total nacional para el mismo 
segmento.

ESTA ALTA CONCENTRACIÓN IMPLICA QUE, 
SOLO EN LAS COMUNAS DE SANTIAGO E 
INDEPENDENCIA, EXISTE MÁS POBLACIÓN 
EXTRANJERA QUE EN TODAS LAS REGIONES 
QUE COMPRENDEN LA MACROZONA NORTE 
(ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, 
ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO).
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3. DATOS SOCIOECONÓMICOS: AUMENTA 
POBREZA ENTRE POBLACIÓN MIGRANTE

El aumento del flujo de migrantes al país produjo cam-
bios que no solo se expresaron en variables demográfi-
cas, sino que tuvieron su correlato en otras de carácter 
social y económico. El grupo de migrantes que comenzó 
a llegar al país y que tuvo un particular incremento du-
rante el año 2018, tuvo como consecuencia un cambio 
en las características de lo que constituía el perfil de este 
grupo en la realidad nacional.

En esta línea, si analizamos la evolución de la tasa de po-
breza según los datos de la Encuesta Casen, podemos 
constatar que, en el periodo que va desde los años 2006 
a 2015, la población migrante mostraba cifras menores 

en este indicador en comparación a la población no mi-
grante. Este comportamiento se invirtió el año 2017 y 
ya el 2020 observamos que la población migrante man-
tiene una tasa de pobreza prácticamente 7 puntos por-
centuales mayor a la de quienes no son migrantes.

Un examen más detallado sobre la realidad de la pobreza 
nos indica que, a partir del último dato disponible, si 
bien el porcentaje de pobres no extremos (9,1%) es ma-
yor al de pobres extremos (7,9%) dentro de la población 
migrante, la tasa de pobreza extrema es prácticamente el 
doble a la registrada en la población no migrante (4%). 
En concreto, los migrantes en Chile no solo estarían 

Gráfico 10  Evolución tasa de pobreza población migrante y no migrante (%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta Casen.
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afectados en mayor grado por la pobreza, sino que ade-
más, dentro de este grupo la pobreza extrema tendría un 
mayor protagonismo4.

Respecto al acceso a prestaciones sociales como educa-
ción, salud y vivienda, también se han observado cam-
bios significativos en las tendencias durante los últimos 
años. En cuanto a la educación, según datos del Centro 
de Estudios del Ministerio de Educación, se puede cons-
tatar un aumento constante del porcentaje de alumnos 
de nacionalidad extranjera en el total de matrículas del 
sistema escolar (escuelas, colegios y liceos). De esta for-
ma, si el año 2016 un 1,7% del alumnado era de nacio-
nalidad extranjera, al año 2021 esta proporción se tri-
plicó (alcanzando un 5,3%), equivalente a uno de cada 
veinte alumnos.

Esta proporción tiene comportamientos distintos y al-
canza cifras mucho mayores en algunas regiones. Es el 
caso, por ejemplo, de las regiones de Arica y Parinacota, 
donde un 10,3% de su alumnado del sistema escolar es 

de nacionalidad extranjera; Tarapacá donde esta cifra 
alcanza un 13,6%; Antofagasta con un 13% y la Región 
Metropolitana con un 8,1%. A nivel comunal la propor-
ción de alumnos extranjeros destaca especialmente en 
las comunas céntricas de la capital como Independencia 
(donde el 30% del total de la matrícula es migrante), Es-
tación Central (25,4%) y Santiago (21,3%).

Similar a lo señalado en la sección anterior, el peso de 
la población proveniente de Venezuela también tiene 
una presencia significativa en esta materia. El número 
de alumnos de dicho origen pasaron de ser apenas 711 el 
año 2016 (un 1,2% de la matrícula total de extranjeros), 
a superar los 47 mil el 2021 (representando un 24,8%), 
es decir, uno de cada cuatro estudiantes extranjeros en 
el sistema escolar.

En cuanto al nivel de educación alcanzada por la pobla-
ción extranjera, los datos de la Encuesta Casen revelan 
que, al año 2020, la población migrante, en promedio, 
posee un mayor grado de educación que la población lo-

Gráfico 11  Tasa de pobreza población migrante 
y no migrante por tipo de pobreza, 2020 (%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta Casen.

Gráfico 12  Evolución porcentaje de alumnos de 
nacionalidad extranjera en sistema escolar

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Centro de Estudios 
del Ministerio de Educación.

4. Para el año 2020, la línea de pobreza por persona equivalía a $174.131 y la línea de pobreza extrema por persona equivale a un valor de 
$116.087.
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cal. De hecho, la mayoría de los migrantes tienen algún 
grado de educación superior, ya sea completa o incom-
pleta, versus el 36,5% de los no migrantes.

La Encuesta de Migración realizada por el Banco Mun-
dial en conjunto con el Sermig y el Centro UC de En-
cuestas y Estudios Longitudinales, entregó datos simi-

lares a los indicados anteriormente, señalando que, al 
2022, un 41,5% de los migrantes poseen educación su-
perior completa. Particularmente destacan los migran-
tes de origen venezolano quienes en un 64,6% declaran 
tener educación superior completa. A este respecto, la 
misma fuente nos indica que tan solo un 12% de los mi-
grantes que poseen educación superior completa han 
convalidado su título en Chile.

En cuanto a la salud, el mismo estudio da a entender 
que, si bien el nivel de acceso de los migrantes al siste-
ma de salud es alto, sí existe una diferencia importante 
entre quienes son asalariados, cuyo acceso alcanza a un 
93%, y quienes son trabajadores por cuenta propia, que 
acceden en un 82%.

Por su parte, a través de los datos de la Encuesta Casen es 
posible observar cómo cambió a lo largo de los últimos 
años, la adscripción por parte de la población migrante 
a los sistemas previsionales de salud. En este sentido, el 
2006 un 56% de los migrantes estaba adscrito a Fonasa, 
mientras que un 24% a Isapre, panorama distinto al pre-
sentado por la población que no es migrante la cual, el 
mismo año, en un 78% se encontraba adscrita a Fonasa 

Gráfico 13  Nivel de educación población mi-
grante y no migrante, 2020 (%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta Casen.

Gráfico 14  Evolución adscripción a sistema de salud población migrante y no migrante

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta Casen.
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5. Ver Henoch, P. (2022) “Calculando el déficit habitacional” Serie Informe Social N° 195, disponible en: https://lyd.org/wp-content/
uploads/2022/11/SISO-195-CALCULANDO-EL-DEFICIT-HABITACIONAL-oct2022-3-SOCIAL.pdf

y en un 14% a Isapre. Este escenario fue cambiando y la 
población migrante comenzó a adoptar paulatinamen-
te proporciones de adscripción similares a quienes no 
son migrantes. Posteriormente, el 2020 se observa que, 
por primera vez en la serie, los migrantes demuestran te-
ner una proporción menor de adscripción a Isapre que 
quienes no son migrantes.

Respecto a otra materia, según Libertad y Desarrollo 
(LyD) el aumento del déficit habitacional cuantitativo 
en los extranjeros es significativo. Al 2020, se registran 
69.270 jefes de hogar extranjeros con requerimientos de 
vivienda, lo que corresponde al 20% del total de déficit del 
año correspondiente, siendo que en 2006 este grupo sólo 
representaba el 2% de los requerimientos cuantitativos5.
 
Como el déficit cuantitativo de vivienda entre los mi-
grantes ha tenido un crecimiento explosivo, se obser-
va cómo todos los componentes de este indicador han 
aumentado, siendo los más significativos los hogares de 
allegados, las viviendas irrecuperables y las viviendas ha-
cinadas no ampliables. 

Gráfico 15  Déficit habitacional cuantitativo LyD con jefes de hogar extranjero y no extranjeros

Fuente: “Calculando el déficit habitacional”, Serie Informe Social 195, Libertad y Desarrollo.

Gráfico 16  Déficit habitacional cuantitativo LyD 
con jefes de hogar extranjero por componente

Fuente: “Calculando el déficit habitacional”, Serie Informe Social 195, 
Libertad y Desarrollo.

Para complementar el diagnóstico de los migrantes des-
de la perspectiva de la habitabilidad, es necesario tam-
bién considerar el fenómeno de los campamentos. En 
ese sentido y considerando la información del Catastro 
de Campamentos publicado por el MINVU en marzo 

https://lyd.org/wp-content/uploads/2022/11/SISO-195-CALCULANDO-EL-DEFICIT-HABITACIONAL-oct2022-3-SOCIAL.pdf
https://lyd.org/wp-content/uploads/2022/11/SISO-195-CALCULANDO-EL-DEFICIT-HABITACIONAL-oct2022-3-SOCIAL.pdf
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del 2022, hoy en Chile existe un total de 1.091 campa-
mentos con 71.961 hogares y 213.724 personas vivien-
do en esas condiciones. Un segundo dato relevante es 
que las personas que viven en campamentos son signi-
ficativamente más pobres que el promedio nacional. El 
48% de los hogares de campamentos vive bajo la línea de 
la pobreza (10% a nivel nacional) y el 25% bajo la línea 
de la extrema pobreza (4% a nivel nacional). 

Si se comparan las cifras de catastros anteriores se ob-
serva que el incremento de jefes de hogar migrantes que 
viven en campamentos ha crecido de forma significati-
va. Por otro lado, la presencia de los migrantes que vi-
ven en campamentos tiene una distribución altamente 
desigual. La Región Metropolitana concentra el 31%, 
seguido de Tarapacá con el 27%, Antofagasta el 24%, 
Atacama el 8% y Valparaíso el 6%. Como se observa, las 
complejidades habitacionales de los migrantes se con-
centran en tres regiones del norte del país y la región 
Metropolitana. Finalmente, según los datos del Minvu 
la procedencia de quienes viven en campamentos tam-
bién es heterogénea: en Tarapacá predominan los boli-
vianos, en Antofagasta los colombianos y en la Metro-
politana los migrantes haitianos.

De acuerdo al mismo estudio, la presencia de migran-
tes en campamentos es reciente, el 49% declara haber 
llegado al campamento entre los años 2020 y 2021, de-
morando en promedio tres años desde que llegan al país 
hasta que se instalan en el campamento. Del total de los 
migrantes registrados, sólo el 42% declara tener perma-
nencia definitiva en nuestro país.

Tabla 4 Porcentaje de jefes de hogar migrante en 
campamentos

Fuente: Catastro Campamentos 2022, Minvu. 

Gráfico 17  Tasas de empleo trimestrales nacio-
nal y población extranjera, 2022 (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE); Trimestre agosto - 
octubre, 2022.

En cuanto a la condición de tenencia de la vivienda por 
parte de la población migrante, los datos de la Encuesta 
Casen nos muestran cómo ésta ha cambiado sustancial-
mente. En esta línea, el año 2006 un 43% de los migran-
tes era propietario de su vivienda, porcentaje que se re-
dujo a un 14% el año 2020. Al contrario, el porcentaje 
de migrantes que arriendan su vivienda pasó de un 48% 
a un 80% en el mismo periodo de tiempo.

Otra dimensión importante a la hora de evaluar la mi-
gración, es saber cuán integrados están los extranjeros al 
mercado laboral. En esta línea, las cifras entregadas por 
el INE correspondientes al trimestre agosto-octubre del 
2022, indican que los extranjeros poseen una menor 
tasa de desocupación y una mayor tasa de ocupación y 
participación que la registrada a nivel nacional. En con-
creto, lo anterior significa que los extranjeros que están 
en edad de trabajar tienen una mayor inclinación a ha-
cerlo (tasa de participación), un mayor grado de éxito 
en este propósito (tasa de ocupación) y, por ende, un 
menor nivel de desempleo (tasa de desocupación). Pese 
a esto, la incidencia del empleo informal entre los ex-
tranjeros es mayor a la tasa nacional.
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Si nos detenemos a analizar la tasa de desocupación de 
los extranjeros a través del tiempo, podemos constatar 
que este indicador demuestra tener un grado de varia-
ción mucho mayor al de la curva nacional. Lo anterior 
se explica porque su tasa de participación ha sido mayor 
a la nacional a lo largo de los años. Esto significa que las 
caídas o aumentos en el número de desocupados extran-
jeros tendrán siempre un efecto en su correspondiente 
tasa de desocupación, a diferencia de lo que ocurre en el 
ámbito nacional, en donde estas variaciones pueden ser 
compensadas con la salida de las personas de la fuerza de 
trabajo al declararse como inactivas.

Otra forma de analizar el impacto de la migración en el 
mercado laboral es el exponencial crecimiento que ha 
experimentado la fuerza de trabajo extranjera en el país, 
la cual se ha más que triplicado (+279%) en el periodo 
que va de los años 2013 a 2022, integrándose más de 770 
mil nuevos trabajadores al mercado.

Gráfico 18  Evolución tasa de desocupación nacional y extranjeros (%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE); Trimestre agosto - octubre, 2022.

Tabla 5  Fuerza de trabajo extranjera

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE); Trimestre agosto a 
octubre, 2022.
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4. DATOS ELECTORALES: UN FOCO 
POTENCIAL DE INFLUENCIA

Otro ángulo que debe considerarse a la hora de anali-
zar el fenómeno migratorio es su dimensión político 
electoral. Actualmente existen más de 555 mil personas 
extranjeras habilitadas para sufragar, un crecimiento 
del 47% en comparación al año 2020, lo cual se traduce 
en un 3,7% del padrón electoral nacional. Si bien este 
porcentaje puede parecer irrelevante a nivel nacional, 
es a nivel comunal y regional donde se encuentran es-
pacios de influencia, más aun considerando la reciente 
aprobación del voto obligatorio. A modo de ejemplo, 
hoy pueden identificarse 26 comunas donde la pobla-
ción extranjera es relevante en términos electorales, lo 
anterior por la proporción que representan dentro del 
padrón electoral respectivo y por la capacidad potencial 
de  incidir en el resultado de las elecciones municipales, 
asumiendo que dicha población manifieste un compor-
tamiento similar a la hora de emitir su voto. En otras pa-
labras, existen 26 comunas donde la proporción de ex-
tranjeros habilitados para votar es significativa y donde 
su número es mayor a la diferencia que existió entre el 
candidato que resultó electo alcalde y quién terminó en 
segundo lugar el año 2021. Entre estas últimas destacan 
comunas con una alta población y relevancia política 
como Santiago, Independencia, Iquique, Las Condes, 
Estación Central, Antofagasta, Providencia, Ñuñoa y 
Peñalolén.

EXISTEN 26 COMUNAS DONDE LA PROPORCIÓN 
DE EXTRANJEROS HABILITADOS PARA VOTAR 
ES SIGNIFICATIVA Y DONDE SU NÚMERO 
ES MAYOR A LA DIFERENCIA QUE EXISTIÓ 
ENTRE EL CANDIDATO QUE RESULTÓ ELECTO 
ALCALDE Y QUIÉN TERMINÓ EN SEGUNDO 
LUGAR EL AÑO 2021. ENTRE ESTAS ÚLTIMAS 
DESTACAN COMUNAS CON UNA ALTA 
POBLACIÓN Y RELEVANCIA POLÍTICA COMO 
SANTIAGO, INDEPENDENCIA, IQUIQUE, LAS 
CONDES, ESTACIÓN CENTRAL, ANTOFAGASTA, 
PROVIDENCIA, ÑUÑOA Y PEÑALOLÉN.
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5. EL DESAFÍO DEL CONTROL MIGRATORIO

El aporte que la población extranjera pueda entregar al 
país se hará efectivo siempre y cuando quienes ingresan 
a nuestro territorio lo hagan de manera regular, incor-
porándose a la vida social, aportando con su trabajo, 
cumpliendo las leyes y pagando los impuestos corres-
pondientes, en definitiva, en igualdad de condiciones 
con la población que los recibe. Sin embargo, en los úl-
timos años ha existido un descontrol en los ingresos que 
ha tenido una serie de consecuencias.

Denuncias por ingresos por pasos 
no habilitados

Las características físicas de la frontera terrestre, espe-
cialmente en el norte del país, donde con Perú, Bolivia y 
Argentina compartimos 2.700 kilómetros y en donde se 
han identificado 284 pasos no habilitados, hacen com-

plejo el control efectivo de la frontera dejando a Chile 
en una posición de alta vulnerabilidad frente a la migra-
ción irregular. Si bien hoy se dispone de una normativa 
migratoria recientemente aprobada (Ley 21.325) que 
define que el extranjero que desea residir en Chile debe 
solicitar su visa desde el exterior, en la práctica esta nor-
ma no es respetada por un gran número de ellos.

La PDI mantiene un registro anual con el número de 
extranjeros que ingresaron por lugares no habilitados. 
A la fecha considerando el período enero 2010 a julio 
2022 se registra que 136.278 personas han sido denun-
ciadas por esta causa. A partir del año 2018 esta cifra 
se ha incrementado de forma significativa destacando 
especialmente el año 2021, cuya cifra más que triplicó 
la del año 2020 y es siete veces mayor que lo denuncia-
do en 2019. Del total de ingresos ilegales, la población 
de origen venezolano representa el principal grupo de-
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nunciado, con una fuerte concentración en el período 
2020-2022. Las estimaciones para el 2022 establecen 
que dicho año se superarán los casos del año 2021, que 
alcanzaron los 56.586 extranjeros.

¿Qué explica este explosivo incremento de extranjeros 
que ingresan por pasos no habilitados? A lo menos se 
pueden identificar los siguientes factores. 

En primer lugar, el proceso de regularización que se im-
plementó el año 2018, mediante el cual se registraron 
155.707 extranjeros y que permitió identificar a 12.657 
(8,1%) inmigrantes que declararon su ingreso por pasos 
no habilitados. Un segundo factor estuvo relacionado 
con el cierre de fronteras que se dispuso para enfrentar 
la pandemia producida por el Covid-19. El extenso pe-
ríodo de cierre (18 de marzo del 2020 hasta diciembre 
del 2021) incentivó el uso de pasos no habilitados, lo 
que sumado a la baja capacidad de fiscalización en fron-
tera, provocó que se alcanzaron altas cifras de ingreso, 
especialmente por Bolivia.

Expulsiones

Una política migratoria moderna, que considera como 

objetivo central una migración ordenada y segura, debe 
considerar las expulsiones efectivas como parte del siste-
ma normativo migratorio. La normativa nacional y los 
convenios internacionales ratificados por nuestro país 
establecen que, bajo circunstancias administrativas o 
judiciales, respetando el debido proceso y las garantías 
constitucionales, el Estado puede y debe expulsar a los 
extranjeros infractores de ley o aquellos que incumplen 
las normas migratorias.

El siguiente cuadro muestra que en un período de sie-
te años (2013-2019), se decretaron 8.028 expulsiones 

Tabla 6  Denuncias por ingreso por paso no habilitado por año y nacionalidad

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la PDI a julio 2022; (*) Enero-Julio.

EL EXTENSO PERÍODO DE CIERRE (18 DE 
MARZO DEL 2020 HASTA DICIEMBRE 
DEL 2021) INCENTIVÓ EL USO DE PASOS 
NO HABILITADOS, LO QUE SUMADO A LA 
BAJA CAPACIDAD DE FISCALIZACIÓN EN 
FRONTERA, PROVOCÓ QUE SE ALCANZARON 
ALTAS CIFRAS DE INGRESO, ESPECIALMENTE 
POR BOLIVIA.
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Tabla 7  Expulsiones administrativas y judiciales decretadas y ejecutadas por nacionalidad

Fuente: Anuario Servicio Jesuita Migrante a partir de datos PDI.

judiciales y 22.206 expulsiones administrativas, lo que 
signif ica un total de 30.234 órdenes de expulsión. De 
estas un 34,6% fueron efectivamente ejecutadas, es de-
cir, se logra expulsar tan solo a un tercio de quienes 
debieran serlo. Llama la atención que el porcentaje de 
expulsiones judiciales ejecutadas es signif icativamente 
superior al de las expulsiones administrativas, en el pri-
mer caso es el 62% y en el segundo caso es el 24,7%. Estas 
cifras muestran la baja ef iciencia del Estado al momen-
to de aplicar esta norma legal entendiendo que si bien 
hay una diferencia entre quienes determinan las expul-
siones, las judiciales las determina un juez y las admi-
nistrativas el Ministerio del Interior, ambas son ejecu-
tadas por la PDI siempre y cuando le sean informadas.
En cuanto a las nacionalidades, son los ciudadanos 
bolivianos quienes concentran el mayor número de 
órdenes de expulsión administrativas y judiciales, con 
un total de 11.480 casos, de las cuales sólo han sido 
efectivamente expulsados 5.472 casos (47,6%). Se debe 
considerar que, como país vecino, desde el punto de 
vista económico y operativo, la expulsión es signif ica-
tivamente menos compleja.

El segundo país que presenta el mayor número de ex-
pulsiones es Colombia con 4.940 casos, de estas 1.825 

fueron efectivamente ejecutadas (36,9%). Finalmente, 
el tercer grupo que concentra las mayores expulsio-
nes son los ciudadanos de República Dominicana con 
3.913 casos, de los cuales 542 efectivamente fueron ex-
pulsados (13,8%).

La baja ejecución de las expulsiones decretadas es una 
débil señal disuasiva que, sumado, a la porosidad del 
control fronterizo incentiva la migración irregular a 
nuestro país.

Reconducción 

La Ley de Migraciones y Extranjería establece en su ar-
tículo 131 la reconducción o devolución inmediata a la 
frontera de los extranjeros que ingresen de manera irre-
gular al país. Esta norma se comenzó a aplicar en febrero 
del 2022 luego de entrar en vigencia el reglamento de 
dicha ley.

En los primeros tres meses de aplicación de esta norma-
tiva, se observa el bajo impacto que ha tenido, princi-
palmente por la negativa de las autoridades migratorias 
bolivianas de aceptar la devolución a su territorio de 
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personas que no son nacionales, pero que ingresan por 
su territorio de manera irregular a Chile. En ese sentido, 
en el período analizado, se recondujeron 9.132 personas 
a la frontera boliviana, pero sólo se pudieron materia-
lizar 1.443 (15,8%), concentrándose casi todos los re-
chazos en Bolivia en el paso Colchane. La reconducción 
hacia la frontera peruana y argentina, en el período de 
estudio, no presentó problemas, lográndose reconducir 
exitosamente a las personas puestas en frontera.

Las autoridades migratorias y la cancillería chilena no 
han asumido con la disposición que se requiere las ne-
gociaciones con las autoridades bolivianas para solu-
cionar este problema. La aceptación de los migrantes 
irregulares, principalmente venezolanos, que ingresan y 
transitan de forma irregular por Bolivia y salen por pa-
sos no habilitados hacia nuestro país debiera constituir 
una prioridad en las relaciones con el país vecino.
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La actual ley de migraciones comenzó a tramitarse en 
junio del año 2013 durante el primer gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera, a raíz de carencias del marco 
normativo a esa fecha, el cual era débil a la luz de la 
masiva entrada de migrantes experimentada duran-
te esos años. Las principales def iciencias regulatorias 
que hicieron necesaria una nueva regulación eran la 
carencia de principios orientadores, derechos y debe-
res, categorías migratorias insuficientes, débil institu-
cionalidad, ausencia de mecanismos de generación de 
política, omisión de toda referencia a los chilenos en 
el extranjero, dif icultad para la expulsión, ausencia de 
revalidación de títulos profesionales y tránsito vecinal 
fronterizo, entre otros6. 

Pese a que las deficiencias de la regulación eran compar-
tidas por amplios sectores de la población, expertos y 
políticos, los parlamentarios del Frente Amplio, el Par-
tido Comunista y otros que hoy forman la coalición go-
bernante, pusieron varios obstáculos para la aprobación 
de la ley e impulsaron varios cambios cuyo efecto en la 
política migratoria del país está por verse. En aquella 
ocasión develaron cuál era la mirada de ese sector políti-
co ante el fenómeno migratorio, el cual han tenido que 
ajustar y moderar desde La Moneda. En efecto, cabe re-
cordar que 32 diputados, entre ellos Gabriel Boric, Mi-
guel Crispi, Giorgio Jackson, Manuel Monsalve y Ca-
mila Vallejo, hoy en altos cargos del Ejecutivo, votaron 
en contra del proyecto de ley.

6. LA MIRADA DEL ACTUAL GOBIERNO EN 
MATERIA MIGRATORIA

6.  Presentación Ministerio del Interior y Seguridad Pública ante Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. 6 de marzo de 
2019.
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Entre los más importantes aspectos que cambiaron du-
rante la tramitación de la ley y que entorpecerán la polí-
tica migratoria del país se encuentran: 

1. Principio de No Devolución

Las Comisiones de Gobierno Interior y la de Derechos 
Humanos, ambas de la Cámara de Diputados, aproba-
ron una indicación parlamentaria que pretendía incor-
porar en el capítulo “De Los Principios Fundamentales 
de Protección”, el principio de no devolución en los 
siguientes términos: “ningún extranjero podrá ser ex-
pulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, 
integridad física o libertad personal corran riesgo de ser 
vulneradas en razón de su raza, nacionalidad, religión, 
condición social u opinión política, en conformidad a 
los tratados internacionales ratificados por Chile.” Pos-
teriormente, dicha indicación fue rechazada por la Sala 
de la Cámara de Diputados. Sin embargo, este principio 
fue incorporado por la Comisión Mixta que se formó 
para resolver las diferencias suscitadas entre la Cámara 
de Diputados y el Senado. Si bien no se utilizó el térmi-
no “principio de no devolución”, igualmente se incor-
poró en uno de los artículos que regulan los derechos y 
obligaciones de los extranjeros.

Igualmente, no parece adecuado que dicho principio 
haya sido incluido como un principio de aplicación ge-
neral en la Ley Migratoria. De acuerdo con nuestra le-
gislación, dicho principio rige específicamente para re-
fugiados (y solicitantes de refugio) y asilados políticos. 
Por otro lado, en la ley de refugiados7, y en la Conven-
ción de Viena sobre el Estatuto de los Refugiados, dicho 
principio admite excepciones, pues, por ejemplo, “no 

podrá invocar los beneficios de la presente disposición 
el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, 
como un peligro para la seguridad del país donde se en-
cuentra”8. Así, surge la legítima preocupación respecto 
a su interpretación y aplicación por el juez o autoridad 
correspondiente a la hora de determinar la procedencia 
de una medida de expulsión.

2. Expulsiones

Otra indicación fue la que intentó ingresar el Frente 
Amplio, que buscaba disminuir el tiempo en que el 
afectado (por una expulsión) podrá ser privado de liber-
tad únicamente para hacer efectiva la expulsión9. Si bien 
el Ejecutivo proponía cambiar la legislación vigente en 
ese entonces que contemplaba un plazo de 24 horas por 
72 horas, el Frente Amplio propuso mantenerlo en 24 
horas. Álvaro Bellolio, ex Jefe de Extranjería y Migra-
ción, argumentaba durante la tramitación del proyecto 
la visión que sostenían desde el Frente Amplio sobre la 
política migratoria. “Ellos argumentan que todos pue-
den entrar y limitar la capacidad o no tenerla de que las 
personas puedan ser expulsadas y ese es el proyecto del 
Frente Amplio en materia migratoria”10. 

Finalmente 41 parlamentarios del Frente Amplio, el 
Partido Socialista y el Partido Comunista acudieron al 
Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional 
14 artículos de la Ley de Migración y Extranjería, entre 
ellos, el relativo al plazo de detención para expulsiones. 
Se declaró inconstitucional el plazo máximo de 72 horas 
para someter al afectado a restricciones y privaciones de 
libertad para ejecutar su expulsión. Esto, porque dicho 
plazo no se ajustaba a los especificados por la Carta Fun-

7.  Ley N°20.430 que establece disposiciones para la protección de refugiados. Artículo 16.
8. Convención de Viena sobre el Estatuto de los Refugiados. Artículo 33, número 2. 
9. Ley de Migración y Extranjería. Artículo 134. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549
10. Extranjería e indicaciones del FA a ley de migración: “El incentivo a la trata de personas es muy potente”. Septiembre 2020. Disponible en: 
https://www.pauta.cl/politica/extranjeria-indicaciones-de-fa-a-ley-de-migracion-incentivo-a-trata-persona

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549
https://www.pauta.cl/politica/extranjeria-indicaciones-de-fa-a-ley-de-migracion-incentivo-a-trata-persona
https://lyd.org/wp-content/uploads/2021/03/TP-1485-LEY-MIGRACION-Y-EXTRANJERIA.pdf
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damental (48 horas), entendiéndose que es una especie 
de detención, aunque el precepto no lo exprese. 

Esta resolución dificultará en gran medida la expulsión 
de las personas que hayan incumplido en forma grave 
las normas migratorias país. En términos finales, si bien 
lo solicitado por el gobierno eran 72 horas, se logró am-
pliar el plazo de 24 horas a 48 horas11.

3. Visa temporal a extranjeros con ingreso 
irregular

La indicación que suscitó mayor debate fue la propicia-
da por el entonces Presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) 
que señalaba “se podrá entregar una autorización de 
residencia temporal por motivos excepcionales a extran-
jeros que se encuentren en el país hace más de dos años 
y presenten contrato de trabajo, firmado por empleador 
y trabajador por un plazo indefinido o no inferior a un 
año que comience a regir desde la entrega del permiso 
de residencia; acrediten poseer medios económicos su-
ficientes para su subsistencia; o que realizan una activi-
dad por cuenta propia que genere medios suficientes”. 
Dicha indicación lo que proponía era la regularización 
automática de los migrantes irregulares, lo cual fue fuer-
temente criticado en ese entonces por ser un incentivo 
al ingreso irregular.

4. Prohibición facultativa de ingreso a quienes 
tengan intenciones diferentes a las manifes-
tadas

En la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a 

través de una indicación del Senador Juan Ignacio La-
torre (RD), se eliminó la facultad de las policías migra-
torias de impedir el ingreso al territorio nacional a los 
extranjeros que realizaren declaraciones, ejecutaren ac-
tos o portaren elementos que generaren una sospecha 
fundada de que la real intención que motivare el ingreso 
fuera diferente de la manifestada al momento de obte-
ner la visa o al presentarse ante el control migratorio. 

Esto debilita el control efectivo de nuestra frontera. Por 
lo demás, todas las policías migratorias tienen faculta-
des para determinar en frontera si la persona que inten-
ta ingresar realmente viene a realizar las actividades que 
declara, considerando elementos tales como contar con 
disponibilidad de recursos económicos para permane-
cer como turista, días de permanencia, pasaje de regreso, 
entre otros. La eliminación de estas facultades significó 
un retroceso para alcanzar una migración ordenada, en 
tanto resulta indispensable tener claridad sobre los rea-
les motivos de ingreso de los extranjeros a nuestro país. 

Finalmente, la norma fue repuesta en la Comisión de 
Hacienda del Senado, aunque eliminando la palabra 
sospecha. Así, la ley establece que se podrá impedir el 
ingreso a quienes realicen declaraciones, ejecuten actos 
o porten elementos que constituyan indicios de que se 
disponen a cometer un crimen o delito y a quienes reali-
cen declaraciones o porten elementos que acrediten que 
el motivo de su viaje difiere de aquel para el que se le 
otorgó la visa o por el que solicitó el ingreso al país12.

5. Revalidación de títulos

El proyecto de ley original establecía que las universida-
des que se encuentren acreditadas por más de seis años o 

11. Nueva Ley de Migración y Extranjería: a la espera de su implementación. Libertad y Desarrollo (2021). Disponible en: https://lyd.org/wp-con-
tent/uploads/2021/03/TP-1485-LEY-MIGRACION-Y-EXTRANJERIA.pdf
12. Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Artículo 33. 
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en el tramo equivalente de acreditación, tendrán la atri-
bución de revalidar y convalidar títulos obtenidos en el 
extranjero. 

Sin embargo, en la discusión del Mensaje en la Cáma-
ra de Diputados esta disposición cambió, y se aprobó 
que únicamente las Universidades del Estado tendrán 
la atribución de revalidar y convalidar títulos obtenidos 
en el extranjero. Así, la ley dispone “las universidades 
del Estado con un mínimo de cinco años de acredita-
ción tendrán la atribución de reconocer y revalidar 
títulos y grados académicos obtenidos en el extranje-
ro y convalidar actividades curriculares cursadas en 

una institución de educación superior extranjera”13. 

Si bien este es un avance respecto al régimen anterior 
donde solo la Universidad de Chile podía convalidar 
títulos, lo propuesto no amplía todo lo necesario las 
opciones de revalidar títulos para favorecer la incorpo-
ración de profesionales extranjeros al mercado laboral 
de nuestro país, con todos los beneficios que ello sig-
nif ica. Esto cobra especial relevancia en virtud de los 
datos de la Encuesta de Migración detallados en este 
informe donde apenas uno de cada diez inmigrantes 
con educación superior había logrado convalidar su 
título en Chile.

13.  Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Artículo 143.
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La oleada de migrantes que ha ingresado a Chile en los 
últimos años sin lugar a dudas dejará su marca en nues-
tra historia, lo anterior principalmente por tres razones. 

La primera de ellas es su magnitud: haber duplicado 
la población migrante pasando de ser un país con una 
proporción por debajo de la del mundo y Latinoamé-
rica a estar por encima de ambos, aproximándonos a 
un escenario donde pronto en Chile uno de cada diez 
residentes será de origen extranjero, marcará un antes y 
después. En segundo lugar, se encuentra la concentra-
ción de este fenómeno, ya sea entendido en términos 
temporales, recordando que el aumento poblacional 
descrito anteriormente sucedió en un plazo no mayor 
a diez años, y territoriales, en tanto la mitad de la po-
blación extranjera se concentra en 15 comunas del país, 
lo que incidirá en sus procesos de desarrollo económi-
co y social. En tercer lugar, se encuentran los cambios 
cualitativos de la población migrante, entendiendo que 

el perfil y la posición que este segmento ocupaba en la 
sociedad chilena han variado significativamente en los 
últimos años.

Respecto a este último punto, para entenderlo a cabali-
dad vale la pena destacar algunas de las variables en don-
de este cambio se ha reflejado de manera más clara: i) 
prácticamente uno de cada dos inmigrantes que ingre-
saron a Chile entre 2018 y 2021 proviene de Venezuela; 
ii) cerca de un 50% de los inmigrantes se encuentra entre 
los 25 y 39 años de edad, es decir, corresponden a pobla-
ción en edad de trabajar; iii) la tasa de pobreza entre los 
inmigrantes es superior a la de no inmigrantes, una rela-
ción que se invirtió en la última década; iv) solo un 14% 
de los inmigrantes es propietario de su vivienda, la canti-
dad de hogares migrantes que comparten una condición 
de precariedad habitacional ha aumentado y un 40% de 
los jefes de hogar de campamentos son migrantes. En 
definitiva, esta nueva ola, además de tener características 

7. CONCLUSIONES
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demográficas particulares, posee un grado de vulnerabi-
lidad mayor al de los chilenos y mayor al que este mismo 
segmento presentaba hasta hace no más de una década. 
Pese a lo anterior, vale la pena destacar que su grado 
educacional es mayor al de quienes no son inmigran-
tes y, proporcionalmente, su disposición a integrarse al 
mundo laboral es mayor. Todos estos factores impon-
drán oportunidades y desafíos al desarrollo económi-
co y a la política social de Chile en los próximos años.

Por otro lado, es imposible desconocer que esta nueva 
realidad a la que nos enfrentamos esta mediada por un 
componente fronterizo. El aumento exponencial de las 
denuncias de ingresos por paso no habilitado a nuestro 
país da cuenta de una vulnerabilidad de nuestra fron-
tera, especialmente aquella del norte, que aún no ha 
podido ser resuelta. Además, cabe señalar que las herra-
mientas con que el Estado cuenta para hacer frente a 
esta realidad no han sido utilizadas de manera eficiente. 
Los datos disponibles dan cuenta que solo una de cada 
tres de las expulsiones decretadas ha sido ejecutada14, 
mientras que el grado de éxito de las reconducciones no 
supera el 16% en la frontera con Bolivia.

A lo anterior hay que sumarle el hecho de que en la ac-
tualidad el Gobierno es conducido por una coalición 
política que, desde hace mucho, muestra señales con-
tradictorias y problemas de fondo respecto al tema mi-
gratorio. Esto se demostró a través de todas las trabas y 
obstáculos que pusieron a la hora de tramitar la nueva 
ley migratoria vigente, incluyendo un requerimiento al 
Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional 
varios de sus artículos, y lo demuestran hoy al no ejer-
cer de manera debida el control de las fronteras. En esta 
línea, podemos encontrar decisiones como la del actual 
Director del Servicio de Migraciones quién, a través de 
una resolución del 28 de abril de 2022, renunció a eje-
cutar la reconducción inmediata cuando se trata de ex-
tranjeros no bolivianos que ingresaron por la frontera 

de aquel país. Una acción que exime a Bolivia de la res-
ponsabilidad de controlar sus propios pasos fronterizos 
y amarra las manos a las autoridades chilenas. Por otro 
lado, la ausencia de una Política Nacional de Migración 
y Extranjería, que aún no se publica, y  la baja actividad 
legislativa por parte del Ejecutivo en esta materia (de 
los 25 proyectos de ley relacionados al tema migrato-
rio que han sido ingresados desde que asumió la ac-
tual administración, solo dos fueron presentados por 
el Gobierno) son otros factores que dan cuenta de la 
baja prioridad que le asigna a al fenómeno migratorio.

La facilidad con que grupos de inmigrantes pueden ha-
cer ingreso por pasos no habilitados a nuestro territo-
rio es una realidad preocupante que debe ser abordada 
utilizando todas las herramientas que la ley dispone. A 
esto, además, debiesen sumarse nuevas herramientas o 
recursos políticos que podrían facilitar la tarea del Es-
tado por controlar nuestras fronteras, tales como: i) im-
plementar la exigencia de visa para los bolivianos a fin 
de pedir un trato recíproco en cuanto a los ciudadanos 
venezolanos que transitan irregularmente desde Bolivia 
a Chile; ii) ampliar la facultad de reconducción inme-
diata, vía modificación del texto legal en su artículo 131, 
inciso segundo, para permitir la reconducción al país de 
origen y no solo al por donde se efectuó el ingreso; iii) 
evaluar la posibilidad de que el Ejército adopte algún rol 
relevante en el control de la frontera terrestre así como 
la Armada, a través de la Directemar, y la Fuerza Aérea, 
a través de la DGAC hacen lo propio en las fronteras 
marítima y aérea respectivamente.

Finalmente, y como un fenómeno a explorar, debe con-
siderarse el potencial electoral de la población migrante 
en las elecciones futuras. Lo anterior asumiendo que sus 
incentivos, a la hora de sufragar, podrían estar motiva-
dos por intereses similares, además de considerar su alto 
grado de concentración territorial y el recientemente 
aprobado voto obligatorio.

14. Cuando se den a conocer las cifras oficiales de expulsiones efectivas y decretadas, tanto judiciales, como administrativas para los años 
2020 al 2022 podremos ver el grado de cumplimiento o efectividad de este recurso provisto por la ley para garantizar una migración segura.


