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Resumen 

el objetivo de este artículo es analizar las percepciones sobre la llegada de 
extranjeros a Chile durante el período 2017 a 2021, explorando el contexto de 
diversos flujos migratorios y su impacto en la opinión pública chilena. Método: 
para lograr este objetivo, se empleó una metodología cuantitativa, incluyendo 
el uso de modelos logit y lineal. Resultados: el estudio encontró que existe 
una percepción negativa hacia los migrantes, con predictores de desconfianza 
que incluyen el nivel educativo y la criminalidad en el país. Conclusión: el 
aumento sostenido y significativo de la migración ha generado percepciones 
negativas, particularmente relacionadas con el miedo a la competencia laboral 
y la preocupación por la delincuencia. Además, cabe señalar que durante la 
pandemia de COVID-19 este fenómeno se agudizó a pesar de las restricciones 
de movilidad, afectando tanto la percepción de pérdida de empleo como la 
inseguridad de los ciudadanos chilenos en la actualidad. 

Palabras clave: Chile, percepciones, proceso migratorio.

Abstract

the objective of this article is to analyze perceptions about the arrival of 
foreigners to Chile during the period 2017 to 2021, exploring the context of 
diverse migratory flows and their impact on Chilean public opinion. Method: 
to achieve this objective, a mixed methodology was employed, including the 
use of logit and linear models. Results: the study found that there is a negative 
perception of migrants, with predictors of distrust including educational 
level and criminality in the country. Conclusion: the sustained and significant 
increase in migration has generated negative perceptions, particularly related 
to fear of job competition and concern about crime. In addition, it should be 
noted that during the COVID-19 pandemic this phenomenon became more acute 
despite mobility restrictions, affecting both the perception of job loss and the 
insecurity of Chilean citizens today.

Keywords: Chile, migration process, perceptions.

1 El presente artículo deriva de un análisis del proceso migratorio chileno desde el año 2017 al 2024, según las líneas 
de investigación de la Universidad Autónoma de Chile.
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I. INTRODUCCIÓN

La migración internacional ha sido un fenómeno dinámico en la última década, generando un creciente 
interés y preocupación entre los gobiernos. La principal motivación detrás de estos movimientos migratorios 
ha sido la búsqueda de mejores oportunidades, particularmente en términos de empleo y bienestar. Se han 
implementado políticas y programas sociales para abordar eficazmente este problema. Si bien se reconoce 
que la migración puede tener un impacto positivo en la economía de los países receptores al proporcionar 
mano de obra local valiosa, también ha generado críticas y preocupaciones con respecto a los posibles 
impactos sociales y la competencia laboral para los ciudadanos nacionales.

La reducción de las oportunidades laborales, particularmente en sectores con menores requisitos de 
educación y capacitación, ha generado preocupación entre la población chilena por la pérdida de mano de 
obra nacional. Esto se vio últimamente con la crisis del COVID-19, que ha impactado tanto a los migrantes 
como a los ciudadanos locales con pérdidas de empleo, suspensiones laborales y reducciones salariales. 
Cabe señalar que a mediados de 2020 la tasa de desempleo en Chile alcanzó el 13,09 % por los efectos de 
la crisis pandémica (Banco Central de Chile, 2024), más del doble si se consideran años anteriores. Esta 
situación ha provocado un aumento a nivel local de la contratación irregular de trabajadores extranjeros 
y ha creado un ambiente propicio para la comisión de delitos como la trata de personas y el contrabando, 
precarizando la condición del migrante. Lo que lleva a preguntar: ¿Cuáles son las principales percepciones 
de amenaza que tienen los chilenos hacia la población migrante?, ¿Cuál es el nivel de confianza que tienen 
los chilenos hacia la población migrante? 

El objetivo central de este artículo es analizar la percepción ciudadana sobre la presencia de los 
migrantes extranjeros en Chile. Junto con esto, nuestros objetivos específicos son identificar los niveles de 
confianza social de los chilenos hacia la población migrante. Además de determinar las percepciones de 
amenaza real de la población local sobre la migrante extranjera. Este último objetivo nos parece relevante 
al considerar por un lado la discusión teórica sobre las principales percepciones de amenaza sobre los 
migrantes y la evidencia empírica que las encuestas de opinión pública logran pesquisar. 

El principal aporte de este estudio será examinar las percepciones de los chilenos sobre temas cruciales 
en los últimos años como la migración, y como los impactos derivados de la pandemia de COVID-19 y la 
urgente necesidad de empleo, particularmente durante 2020 y 2021, han generado desconfianza hacia el 
extranjero. Además, se explorarán de forma conjunta otros temas de interés público, como la seguridad y la 
criminalidad, los cuales han evolucionado durante 2022 y 2023, permitiendo con ello una mejor comprensión 
de las percepciones que han impactado en la cohesión social y la seguridad pública en la actualidad. 

II. MÉTODO 

En cuanto al método a utilizar en esta investigación, es necesario precisar que se empleará un 
enfoque de análisis multivariado, analizando un conjunto de datos. Dichos datos serán recopilados de 
diversas encuestas confiables, incluyendo la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica del año 
2020, el estudio realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) en 2021, y la 
Encuesta N.º 90 (2023) desarrollada por el Centro de Estudios Públicos (CEP). Cada una de estas encuestas 
proporcionarán información detallada sobre las percepciones de los chilenos hacia la población migrante y 
su nivel de confianza en ellos. Esta estrategia metodológica permitirá obtener una visión más completa de 
la dinámica migratoria y de sus implicaciones en la sociedad chilena, contribuyendo así a una comprensión 
más profunda del fenómeno. 

Señalado lo anterior, es imperativo comenzar contextualizando la presencia de población migrante 
en Chile a través de información estadística descriptiva e histórica recopilada de los censos del país, 
especialmente centrándonos en los datos del censo del año 2017 y las estadísticas censales disponibles. En 
segundo lugar, se ha utilizado los datos de la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica para analizar 
las percepciones de los chilenos hacia la población migrante en estos últimos años. Este último análisis 
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se llevó a cabo mediante el uso de técnicas estadísticas, utilizando específicamente el programa RStudio 
4.05. Con lo anterior se busca identificar patrones que reflejen tanto el mantenimiento como el cambio 
en la percepción general de la población chilena hacia la migración reciente. Para lograrlo, se emplea la 
técnica multivariada de regresión logística binaria, utilizando la percepción sobre migrante como variable 
dependiente.

Además, se han usado los comandos lroc y lsens insertos en el programa Stata 14.0 para identificar la 
capacidad explicativa y la probabilidad predicha de los modelos logísticos. Asimismo, se han examinado 
los datos de los últimos ocho años del Departamento de Extranjería, dependiente del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, sobre las residencias otorgadas. El objetivo es identificar la cantidad de 
documentos otorgados a la población migrante. A su vez, se ha revisado la información de un estudio 
longitudinal, mediante encuestas panel, desarrollada por el Centro de Conflicto y Cohesión Social (COES), 
cuyos resultados para el año 2022 permiten identificar las percepciones de amenaza real y simbólica de la 
población chilena relacionada con los migrantes.2 

Para ser coherentes con la estrategia metodológica, se plantean las siguientes hipótesis:

H1: La población chilena presenta bajos niveles de confianza social hacia la población migrante en el 
territorio.

H2: La población chilena considera excesiva la presencia de población migrante en el territorio. 

H3: Existe una percepción generalizada por parte de los chilenos en cuanto a considerar a la población 
migrante como una amenaza para la obtención de trabajo y en el aumento en los niveles de criminalidad.

Con el fin de abordar estas hipótesis y responder a la pregunta, el objetivo principal de la investigación 
es analizar las percepciones de los chilenos sobre la migración reciente hacia el país.

Teniendo como objetivo específico, identificar las variaciones en cuanto al ingreso de extranjeros hacia 
Chile y, en segundo lugar, reconocer la composición de los flujos migrantes para determinar los rangos 
etarios que conformarán la futura fuerza laboral. Estos puntos planteados son claves y podrían ayudar a 
explicar en parte los principales temores de los chilenos hacia la reciente migración.

En cuanto al análisis de la variable dependiente, se empleó la pregunta incluida en la base de datos 
de la Encuesta Nacional Bicentenario de la Universidad Católica (2020), que plantea lo siguiente, ¿Ud. cree 
que la cantidad de inmigrantes que existe en el país es excesiva, adecuada o baja? Para el tratamiento 
estadístico, se procedió a dicotomizar la variable dependiente en dos categorías: 1 para indicar que es 
considerada excesiva y 0 para aquellos que no la consideran excesiva, incluyendo las opciones de adecuada 
o baja dentro de esta última categoría. Para el análisis se ha empleado la técnica de regresión logística 
binaria. Esta es una técnica de análisis estadístico utilizada en las ciencias sociales, que permite la inclusión 
de variables de naturaleza categóricas a un modelo de regresión. Esto posibilita luego el análisis en el 
grado de relación entre una variable dependiente y una serie de variables independientes, denominadas 
regresores (Cea D’ancona, 2004).

A diferencia de la regresión lineal, que puede ser sensible a las variables categóricas y generar problemas 
en la inferencia y generalización de los resultados, la regresión logística permite predecir la probabilidad de 
que un fenómeno ocurra. Un aspecto fundamental de la regresión logística es que la variable dependiente 
se configura como una variable discreta-categórica, ya sea como dicotómica o como una variable con 
múltiples categorías (Cea D’ancona, 2004). Además, las variables categóricas pueden transformarse en 
variables dicotómicas para ser válidas en la técnica (Jovell, 2006). 

Entre las características de la regresión logística se encuentra su ajuste a una distribución binomial, 
lo que la diferencia del supuesto de normalidad. Además, exhibe una relación no lineal entre la variable 
dependiente y sus regresores, lo que resulta una gráfica curvada (sigmoide), con valores de rango 0 a 1 (Cea 
D’ancona, 2004). Aunque la relación entre las variables es no lineal, la regresión logística es una forma de 
linealizarla, más bien identificar una sigmoide (Aldás y Uriel, 2017). Por otro lado, la regresión logística, en 
lugar de intentar predecir el valor de la variable dependiente en función de las variables independientes, 
busca estimar la probabilidad de que ocurra el fenómeno de interés. Esto se realiza bajo el principio de 

2 Se usaron los datos del Censo 2017 y las estadísticas de la Encuesta Bicentenario UC y COES, años 2020 y 2022, por ser 
los datos más recientes disponibles para el estudio de las percepciones de la población chilena hacia la migración.
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máxima verosimilitud, que establece la cantidad de información que falta por explicar al haber estimado 
un modelo logístico (Aldás y Uriel, 2017).  

En el modelo de regresión logística, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno P_i se expresa de la 
siguiente manera (Saravia, Prieto, Jordá, 2018, p. 210):

En esa misma línea, al efectuar el análisis de regresión logística, se obtienen una serie de valores. Los 
coeficientes de los regresores representan los incrementos o disminuciones de la variable dependiente 
en función de los cambios en estas variables independientes (Cea D´ancona, 2004, pp. 165-209). Mientras 
tanto, la probabilidad de que ocurra el fenómeno -odds ratio- se calculan al introducir los coeficientes de 
los regresores en la ecuación previa, generando los denominados exponentes, que al ser un valor mayor 
a 1 se considera un aumento en la probabilidad de ocurrencia, mientras que un valor menor a 1 indica una 
disminución en las probabilidades (López & Fachelli, 2015). 

Sin embargo, dado que el modelo de regresión logística no se puede explicar mediante la varianza total 
de la variable dependiente en función de las variables independientes, no se puede utilizar el R^2 para 
determinar en qué medida el modelo predice la variable dependiente. Por ello, se utiliza un pseudo R^2 de 
Nagelkerke que cumple una función similar a su símil de la regresión lineal, permitiendo así una forma de 
comparar diferentes modelos (Aldás y Uriel, 2017). 

Para Aldás y Uriel (2017), la capacidad discriminante del modelo sobre la probabilidad de que ocurra un 
evento se puede expresar de manera mucho más clara mediante ciertos indicadores como el estadístico 
c de la curva ROC (Receiver Operating Characteristic), que representa el área bajo la curva y arroja valores 
del tipo 0≤x≤1, donde estar más cercano al 1 representa, naturalmente, una mayor capacidad predictiva del 
modelo, mientras que valores cercanos al 0,5 caen en una zona de aleatoriedad, demostrando un modelo 
poco confiable.

Con el fin de aplicar la técnica de regresiones logísticas binarias, la variable dependiente fue dicotomizada 
junto con las variables predictoras para el tratamiento estadístico requerido en los modelos de regresión 
logística. Adicionalmente, presentamos los estadísticos AIC (Criterio de Información Akaike) y Deviance (Cea 
D´ancona, 2004, pp. 165-209), que son métodos que permiten comprobar la adecuación del modelo. Con 
esto, se logra identificar que, al contrastar los modelos, las menores magnitudes se dan en el tercero de 
ellos, lo que confirma la mejor adecuación del modelo global.

Adicionalmente incorporamos en la Tabla 5 un análisis multivariado con el uso de la técnica de regresiones 
lineales múltiples con mínimos cuadrados ordinarios considerando como variable dependiente una de las 
preguntas de la Encuesta N°90 (noviembre de 2023), del Centro de Estudios Públicos. Esta pregunta era 
sobre la criminalidad en Chile y cómo esta se explica por la migración. Para comprobar los requisitos 
de la técnica nos basamos en Cea D’ancona (2004), en cuanto a testear los requisitos de linealidad de 
las variables, normalidad de la variable dependiente y, especialmente el comportamiento normal de los 
residuos y la ausencia de colinealidad entre las variables independientes. 

Por último, para corroborar los resultados obtenidos, se incorporó en el análisis la aplicación de una 
curva ROC. Este método estadístico permite determinar la capacidad discriminatoria de los modelos 
logísticos. En este caso, interesa determinar si el modelo logit que se presentará permite determinar 
quienes consideran excesiva la presencia de población migrante y quienes no. Según Cavada (2011) la curva 
ROC ayuda a visualizar la sensibilidad versus la especificidad para los distintos puntos de corte de esta. La 
capacidad discriminante se observa al visualizar el área bajo la curva.  

Por otro lado, se realizaron dos entrevistas en febrero de 2024 a oficiales de la Policía de Investigaciones 
de Chile (PDI), en el contexto del estudio sobre criminalidad y migraciones irregulares en Chile. Los criterios 
de selección de la muestra fueron fundamentalmente dos. El primero, investigadores con más de veinte 
años de experiencia en fenómenos criminológicos como el homicidio, sicariato, robos y, en segundo lugar, 
miembros de la policía con experiencia en investigación y en la toma de decisiones al interior de unidades 
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operativas. Las temáticas abordadas se relacionaron con los cambios en los fenómenos delictivos en el 
país y las percepciones sobre las relaciones entre migraciones y criminalidad.

III. RESULTADOS

Chile aumentó el número de migrantes que ingresaron al país en 2016 a 2019. Este fenómeno no fue 
exclusivo de Chile, ya que países como Colombia, Ecuador y Perú también enfrentaron una situación similar, 
convirtiéndose, según estadísticas del Banco Mundial (2024), en zonas de alto flujo migratorio en América 
Latina. Coincidiendo con este incremento migratorio, empezaron a surgir una serie de percepciones. Primero 
en cuanto a la criminalidad, entre ellas se observó un aumento en la actividad de bandas organizadas que 
aprovecharon las rutas migratorias no autorizadas y sin vigilancia para operar. Es importante señalar que 
no es el hecho de la migración en sí lo que directamente causa un aumento en la delincuencia, sino más bien 
que las migraciones, especialmente las irregulares, incrementaron significativamente la posibilidad de que 
las bandas organizadas se infiltren y operen de manera más activa en el territorio. Un ejemplo elocuente 
de esta tendencia es el resurgimiento del delito de secuestro, una práctica que había sido escasamente 
observada en el país durante las últimas dos décadas. Este fenómeno pone de relieve la complejidad y la 
gravedad de los desafíos que enfrenta la sociedad en materia de seguridad.

Tabla 1.

Migración neta en selección de países de América Latina y EE. UU.  (2015-2022)

Selección de 
países

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bolivia -10.071 -9.669 -9.345 -8.978 -4.666 -4.666 -3.000

Brasil 82.589 56.362 67.934 69.186 56.880 20.376 6.425

Chile 126.525 214.697 237.358 230.162 98.439 113.709 -66.850

Colombia 79.978 415.618 494.364 395.803 229.437 211.978 -167.924

Ecuador 27.063 49.359 153.372 71.801 35.894 35.894 -20.206

Perú 80.725 104.242 326.831 136.558 79.456 68.012 -60.652

Paraguay -16.734 -16.628 -16.470 -16.270 -8.230 -8.230 -12.499

Uruguay -3.506 -3.090 -2.963 -2.902 -1.486 -1.486 -1.500

Venezuela -283.326 -817.764 -1.356.759 -976.460 -525.142 -525.116 297.713

Estados Unidos 1.449.371 1.377.630 1.200.796 1.158.444 675.560 561.580 998.540

América 
Latina y el 
Caribe

-139.806 -281.608 -338.149 -424.522 -163.087 -273.494 -175.350

Nota: datos de la migración neta entregada por el Banco Mundial (2024). 

En segundo lugar, está la percepción de llegada masiva de extranjeros. Al considerar los datos de la tabla 
2, que contienen información extraída de los últimos censos en el país, es posible identificar la evolución 
de la presencia de población migrante en el territorio y su relacixón con la población nacional. Se advierte 
en la tabla, se puede notar un incremento significativo de la migración en Chile al comparar los datos del 
Censo del año 2002 con el del 2017. 
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Tabla 2.

Población extranjera y su relación con la población de Chile (1982-2017)

Población extranjera residente

Censo Población total Chile Número Porcentaje

1982 11.329.736 80.479 0,7

1992 13.348.401 105.07 0,8

2002 15.116.435 184.464 1,3

2017 17.574.003 746.465 4,4

Nota: censos de población 1982-2017 (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile 2017.  Adaptado de Correa 
et al. (2019). 

Las cifras recientes se pueden comparar con los datos de los gráficos 1 y 2. En la Figura 1 se identifica el 
número de visas otorgadas entre los años 2012 y 2021 en Chile, observando un incremento sostenido en la 
presente década hasta llegar a su mayor nivel en el año 2018, para luego disminuir en 2019 y 2020, período 
precisamente del estallido social del país y la expansión de la Pandemia del COVID-19.

Figura 1.

Número de residencias definitivas entregadas entre los años 2014 y 2022 en Chile.

Nota: elaboración propia basándose en estadísticas migratorias del Servicio Nacional de Migraciones 
(2023).

Tercero, la percepción de que los extranjeros se incorporan rápidamente en las distintas esferas 
sociales del país. Al estudiar las dinámicas de integración de la población migrante hacia las naciones 
receptoras, tanto la literatura nacional como internacional señalan que existen mecanismos sociales para 
la integración de la población migrante en los países anfitriones. En primer lugar, el matrimonio (Zlotnik 
& De Palma, 1991) permite una paulatina incorporación cultural al país, en especial cuando se comparte 
la religiosidad entre los contrayentes (Mar, 2017). En segundo lugar, el trabajo no solo como dimensión 
productiva que permite la obtención de bienes y servicios, sino como factor de reputación y legitimidad 
social. Este último elemento puede ser analizado en el siglo XX durante la llegada de población de origen 
sirio, libanés y palestino (Correa et al., 2019). 

Un factor interesante que considerar es la capacidad de adaptación y de asimilación de esta población 
al compartir la religiosidad y la importancia dada a la familia como redes de apoyo e intermediación 
(Ambrosini, 2017; Village et al., 2020), así como la capacidad de legitimarse mediante actividades económicas 
(Clech, 2018). En el panorama reciente, pese a la heterogeneidad en términos de la población extranjera que 
llega al país, la Figura 2 permite identificar que en su mayoría se trata de población activa
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(Piña & Ramaciotti, 2022). 

Figura 2.

Número de residencias definitivas entre los años 2014 y 2022 por sexo y rango etario. 

Nota: elaboración propia con RStudio 4.05 basándose en estadísticas migratorias del Servicio Nacional 
de Migraciones (2023). 

Por otra parte, y complementando lo mencionado en la Figura 2, los resultados del Censo de 2017 revelan 
un mayor número de años de educación entre la población extranjera en el país. Si bien es fundamental 
identificar las nacionalidades que exhiben los mayores años de escolaridad, no se puede pasar por alto 
que, en general, los migrantes residentes en Chile muestran un nivel educativo superior. Este hallazgo 
subraya una tendencia contemporánea: los sectores medios con un mayor nivel educativo tienden a migrar 
en busca de nuevas oportunidades de vida (Sancho, 2017; Scott, 2006).

En los datos recientes de la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica (2021), se aprecia que, 
entre las mediciones de 2017 a 2021, cerca de un 40 % de los encuestados concuerdan con la pregunta 
sobre si están de acuerdo en que los inmigrantes limitan las posibilidades de encontrar trabajo de los 
chilenos. Si bien estas cifras muestran un descenso entre los años 2019 y 2021, pensamos que esto se 
debe a la baja de inmigrantes precisamente en los años de crisis política y sanitaria, como lo hemos 
indicado anteriormente. Esto último es respaldado por la evidencia internacional. De hecho, al escalar 
globalmente las crisis económicas como la generada por la Gran Depresión de 1929 o las Guerras Mundiales, 
se produjeron contracciones en la contratación de mano de obra extranjera y, sobre todo, se establecieron 
políticas restrictivas de ingreso de migrantes y hasta expulsiones de estos (Ricatti, 2016).

Tabla 3.

Modelos Logit para identificar la probabilidad de considerar excesiva o no excesiva la percepción sobre la 
Población Migrante en Chile (variable dependiente)

Model 1 Model 2 Model 3

(Intercept) 0.26 0.11 -0.18

(0.28) (0.30) (0.34)

Edad 0.01* 0.01* 0.01

(0.00) (0.00) (0.01)

Sexo_recodificado 0.55*** 0.57*** 0.54**

(0.15) (0.16) (0.18)

trabaja_no_trabaja 0.31* 0.31 0.41*

(0.15) (0.16) (0.18)
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Educacion_Superior_no_educac_superior -0.69*** -0.55** -0.61**

(0.15) (0.17) (0.19)

Nivel_ingresos -0.40 -0.48*

(0.21) (0.24)

Migrantes_limitan_empleo 1.06***

(0.19)

AIC 1156.41 1052.21 858.58

BIC 1180.95 1081.05 891.15

Log Likelihood -573.21 -520.10 -422.29

Deviance 1146.41 1040.21 844.58

Núm. obs. 999 904 775
***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Nota: elaboración propia basándose en la Encuesta Nacional Bicentenario de la Universidad Católica (2020), 
utilizando para ello RStudio.4.05. Nota: Errores estandarizados entre paréntesis.

Dentro de la Tabla 3 se presentan modelos logit para determinar las variables que explican la percepción 
sobre la población migrante en Chile.3 La variable dependiente (dicotomizada) es la percepción sobre la 
cantidad de inmigrantes que existe en el país. Si esta es excesiva o no. Para este propósito, se establecen 
tres modelos explicativos. En el primero, se consideran las variables edad (18 a 95 años), sexo_recodificado 
(donde establecimos el valor 1 para mujer y 0 para el caso de hombres), estado laboral (trabaja_no_trabaja), 
y si posee o no educación superior con la variable educación_superior_no_educ_superior. En el modelo 2, 
se incorporó la variable nivel_ingresos bajo un criterio de aditividad sustantiva de variables (Cea D’ancona, 
2004). Finalmente, en el modelo 3 se incluyen las variables anteriores, además de considerar la variable 
Migrantes_limitan_empleo.4

Tabla 4.

Comparación de los modelos logit según  de Nagelkerke. 

Modelos  Nagelkerke

1 0.06744871

2 0.07417123

3 0.1524591
Nota: elaboración propia. 

Al contrastar los tres modelos logit, se observó una mayor capacidad explicativa en el 3 con un R^2 de 
Nagelkerke de 0.1524591. Además, al comparar los criterios de estimación AIC y Deviance en los tres modelos, 
se verificó que los valores de menor magnitud son aquellos presentes en el modelo 3, lo que comprueba 
su idoneidad estadística (Aldás y Uriel, 2017). Dentro del modelo 3, los datos pueden interpretarse de la 
siguiente manera: las odds ratio de mencionar que la migración es excesiva son 2.90 veces más en aquellas 
personas que consideran que estos limitan las posibilidades de encontrar empleo. En el caso de la variable 
sexo_recod, las odds de mencionar que la migración es excesiva son 1.72 veces más si la persona es mujer; 
1.51 veces más si la persona tiene trabajo, 0.62 veces más si la persona 

3 Seguimos las estimaciones de Boateng y Abaye (2019), particularmente en la selección de variables relevantes para 
la estimación de la probabilidad en virtud de una exhaustiva revisión teórica.

4 Para los modelos logit 2 y 3 dicotomizamos las variables Nivel_ingresos y Migrantes_limitan_empleo. Para el caso de 
la primera establecimos 1: sobre el millón; 0: bajo el millón. Para la segunda las opciones de respuestas se dicoto-
mizaron en 1: de acuerdo, 0: en desacuerdo.
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gana menos de un millón de pesos y 0.55 veces más si la persona no posee educación superior.5

Sumado a todo esto, los resultados de la curva ROC arroja un nivel de discriminación de un 0.7434 siendo 
considerado como aceptable por Cavada (2011). Esto es posible de observar al revisar la Figura 3 donde se 
presenta la información de la Curva y la Sensibilidad-Especificidad del modelo

Figura 3.

Curva roc y sensibilidad-especificidad

Nota: elaboración propia con STATA.14 basándose en la Encuesta Nacional Bicentenario de la Universidad 
Católica (2020). 

La Encuesta Nacional Bicentenario de la Universidad Católica (2021), publicada en 2022, proporciona 
datos actualizados sobre la percepción de la cantidad de inmigrantes en el país desde 2017 hasta 2021, y 
ante la pregunta, ¿ud. cree que la cantidad de inmigrantes que existe en el país es excesiva, adecuada o 
baja? (ver Figura 4). Según los resultados, el porcentaje de personas que consideran que la cantidad de 
inmigrantes es excesiva disminuyó del 75 al 70 % y luego al 60 % durante este período, para luego aumentar 
nuevamente al 78 % al final del estudio. A pesar de esta disminución, la opinión mayoritaria sobre si la 
inmigración representa una amenaza para encontrar trabajo sigue siendo abrumadoramente negativa.

Figura 4.

¿Ud. cree que la cantidad de inmigrantes que existe en el país es excesiva, adecuada o baja?

Nota: encuesta bicentenario de la Universidad Católica (2021). 

Es importante contextualizar estas cifras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (en adelante el 
INE, 2021), entre los años 2018 a 2021, la cifra total de migrantes en el territorio chileno aumentó de 1.301.381 

5 Los resultados se obtienen al considerar los regresores como exponentes del logaritmo natural e. De esta mane-
ra los resultados son para el modelo 3 los siguientes. Los migrantes limitan la posibilidad de encontrar empleo 
(e1.063819),2,90 odds ratio. Sexo_recodificado, (e0.544046),1,72 odds ratio. Trabaja_no_trabaja (e0.412486),1,51 odds ratio. 
Nivel_ingresos,(e-0.476271),0,62 odds ratio. Educación_Superior_no_educ_superior (e-0.605911), 0,55 odds ratio.



Juan Alberto Castañeda Alcaíno, Rocío Belén Brebi Rivera10 

a 1.462.103 personas para al 31 de diciembre de 2020. De acuerdo con los datos del INE (2020), la mayor 
concentración de los flujos migratorios se observa en la Región Metropolitana, particularmente en la capital 
del país. Con aproximadamente el 61,9 % de la población migrante, esta región alberga prácticamente dos 
tercios de todos los migrantes en Chile. Para complementar la información, hemos recurrido a los datos de 
la encuesta desarrollada por el COES (2022). Publicada a principios del año 2022, esta encuesta, titulada 
radiografía del cambio social: nuevos hallazgos longitudinales 2016-2021. Esta se caracterizó por su enfoque 
longitudinal, aplicando encuestas a 4.500 chilenos desde 2016 hasta 2021. Esto permitió indagar en una 
trayectoria temporal más amplia sobre los cambios en las percepciones sociales respecto a fenómenos 
de interés para investigadores y de importancia pública creciente. Entre los hallazgos más importantes 
de la investigación del COES, destaca una disminución en la percepción de confianza hacia los migrantes 
desde los años 2018 hasta 2021. Por ejemplo, en el caso de la población de origen peruano, las opciones 
muchas y bastante confianza disminuyeron del 23,1 a un 14,9 %. Para la población originaria de Venezuela, 
las percepciones entre 2019 a 2021 pasaron de un 23,5 a un 18,5 % en las opciones señaladas. Finalmente, 
en el caso de los migrantes de origen haitiano, la percepción disminuyó del 28,2 al 15,5 % entre 2018 y 2021. 
Estos hallazgos evidencian un nivel generalmente bajo de confianza hacia la migración (Eger & Olzak, 2022).

Por otro lado, el estudio COES constató que, en general, la población chilena presenta altos niveles de 
percepción de amenaza real en torno a los tres grupos de migrantes en los que se basó la investigación 
(población peruana, venezolana y haitiana). Esto se evaluó a través de la afirmación con la llegada de 
migrantes a Chile, está aumentando el desempleo, con respuestas que indicaron estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo. En el caso de la percepción sobre los peruanos, esta alcanzó un 59,5 %; para los 
venezolanos, un 47,5 %; y para los haitianos, un 51,3 %, todos correspondientes al año 2021. En cuanto 
a la medición de la amenaza simbólica, se utilizó la afirmación “Con la llegada de migrantes, Chile está 
perdiendo su identidad”, con respuestas similares. De los participantes del estudio (2.446 individuos), un 
42,7 % estuvo de acuerdo con la afirmación sobre la presencia de población peruana, un 30,4 % lo estuvo en 
el caso de venezolanos, y un 44,1 % para el caso de haitianos en el año 2021.

Un hallazgo importante del estudio hace referencia con respecto a la percepción de amenaza realista 
y simbólica por nivel educativo. Se observan resultados significativos si se contrasta la percepción de 
población chilena con niveles educacionales básicos (educación primaria) y con formación académica 
universitaria (educación terciaria). Los resultados de esto se presentan en la Figura 5.

 Figura 5.

Percepción de amenaza realista y simbólica respecto a inmigrantes, según nivel educacional

Nota: elaboración propia con datos del estudio longitudinal social de Chile (COES-ELSOC, 2022).

Ahora bien, al revisar estos datos es posible apreciar que las mayores percepciones de amenaza real 
y simbólica decrecen a mayor nivel educacional. Autores como Igarashi y Laurence (2021), tomando las 
investigaciones de Blumer (1958) y Quillian (1995), identifican la existencia de valores negativos hacia los 
migrantes, producto de la competencia en términos de obtener empleo, un fenómeno similar al observado 
en Europa (Abela 2005; Chandler & Tsai, 2001), así como también en términos de ingresos o la permanencia 
de ciertas tradiciones culturales (Esses & Hamilton, 2021). Con la llegada de población migrante la población 
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local la identifica como amenaza tanto a su estatus como a su bienestar material, de aquí es posible 
advertir percepciones negativas hacia la población extranjera. Este último elemento constata evidencias 
internacionales en cuanto a determinar que uno de los factores explicativos importantes sobre la confianza 
hacia la migración se debe a factores de competencia en la obtención de bienes económicos, seguido de 
factores culturales (Goubin et al., 2022).

Goubin et. al. (2018, tomando las investigaciones de Ersanilli & Präg (2021), Gorodzeisky & Semyonov 
(2016), y Rustenbach (2010), concluyen que las personas con mayor nivel educacional no se sienten 
amenazados con la población migrante, debido a sus niveles de inserción cultural y económica al interior 
de las sociedades, junto con posiciones más liberales. Son precisamente los factores como la obtención de 
empleo de la población con menor nivel educacional y la amenaza de crecientes flujos migratorios, lo que 
explicaría, en buena medida, los sentimientos anti-inmigrantes. A esto hay que agregar la pérdida de los 
valores tradicionales (Lizzio et al., 2022).  

En el caso de las percepciones de los chilenos sobre el vínculo entre migración y criminalidad, se elaboró 
un análisis de regresión lineal múltiple (Tabla 5), considerando como variable dependiente una pregunta 
inserta en la base usada como los migrantes elevan criminalidad en Chile. En los modelos se incorporaron 
variables que permiten identificar la percepción general hacia los migrantes presentes en la base de datos 
de la encuesta CEP N.º 90, de septiembre-octubre (2023). En el modelo tres se advirtió una mayor capacidad 
explicativa en términos de la varianza de la variable dependiente (con un R2 ajustado de un 13 %). 

Las variables independientes con mayor significancia estadística son los migrantes cumplen con la ley, 
y los migrantes reciben más de lo que aportan (p < 0.05). La variable urbano/rural, que fue dicotomizada con 
valores 1 y 0, muestra una significancia estadística aún mayor (p < 0.01). Además, los migrantes quitan los 
trabajos a los chilenos es la variable con la mayor significancia estadística dentro del modelo (p < 0.001). Lo 
interesante de los datos es que las percepciones sobre la criminalidad están relacionadas con las amenazas 
al trabajo y el costo que podría significar para el Estado la llegada de migrantes en los últimos años. 

Tabla 5.

Modelos lineales con mínimos cuadrados ordinarios.  La variable dependiente es los migrantes elevan 
criminalidad en Chile.

Model 1 Model 2 Model 3

(Intercept) 0.61*** 0.69*** 0.53***

(0.07) (0.06) (0.08)

Politicas_sobre_migracion 0.03*** 0.03*** 0.01**

(0.00) (0.00) (0.01)

Edad 0.00**

(0.00)

Urbano_rural 0.09** 0.09** 0.10**

(0.04) (0.04) (0.04)

Los_migrantes_cumplen_la_ley -0.10*** -0.10*** -0.05***

(0.01) (0.01) (0.01)

En_general_son_trabajadores -0.04**

(0.01)

Los_migrantes_quitan_los_trabajos_a_los_chilenos 0.07***

(0.01)

Los_migrantes_reciben_mas_de_lo_que_aportan 0.01*

(0.00)

R2 0.10 0.09 0.14
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Adj. R2 0.09 0.09 0.13

Núm. obs. 1393 1393 1334
***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Nota: elaboración propia basándose en la encuesta CEP N°90 (2023), utilizando para ello RStudio.4.05. Nota: 
errores estandarizados entre paréntesis.

IV. DISCUSIÓN

Lo expuesto anteriormente aborda los factores que influyen en las percepciones de los chilenos hacia 
los extranjeros. Sin embargo, es fundamental definir qué se entiende por percepción. Según Vargas (1994, 
p. 48), esta se define como: 

el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación 
para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el 
que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 
simbolización. 

En una dimensión similar, Yu y Zhang (2018), consideran la percepción como un sentimiento psicológico 
subjetivo respecto a cómo las personas juzgan y evalúan temáticas de interés público como, por ejemplo, la 
igualdad social. En este sentido, las percepciones se relacionan con niveles de evaluación sobre la realidad 
social donde operan actitudes, manifestadas en opiniones que pueden ser medidas en instrumentos como 
las encuestas que sondean, las opiniones mayoritarias o el clima de opinión de la sociedad.  En definitiva, 
estas percepciones identificadas como actitudes, opiniones o creencias hacia la población migrante pueden 
ser negativas o positivas. 

Las primeras, vinculadas a percepciones negativas, se relacionarían con prejuicios y estereotipos, en 
cambio, las segundas, vinculadas a percepciones positivas, se asocian con creencias como la colaboración 
con el enriquecimiento de la cultura local, o favorecimiento a la economía del país. Aquí también se puede 
incluir la cercanía hacia la presencia del migrante e inclusive confianza social hacia estos. Por el contrario, 
se podría también identificar la lejanía o distancia y por supuesto desconfianza hacia los migrantes, 
incluyendo sentimientos de rechazo y de amenaza hacia las migraciones y los extranjeros. Al seguir esta 
línea, la literatura internacional evidencia asociaciones entre la percepción de la migración como invasión 
y la atribución de efectos negativos a los migrantes (Ajzenman et. al. 2022), como la pérdida de valores 
nacionales, desempleo, inseguridad, deterioro de los sueldos, mafia o drogas (Abela, et. Al. 2005, p. 200). 
De hecho, Caro et. al. (2017), junto con Moldes (2023), hablan de la percepción de inseguridad frente a los 
migrantes, definiéndola como expectativas negativas frente a la integridad física, asociando migraciones 
con delitos. 

Sin embargo, estas percepciones están mediadas por la confianza al interior de la sociedad. Aquí, al tomar 
este último concepto y siguiendo la interpretación de Solá et. Al. (2009), la confianza configura imágenes y 
visiones al interior de la sociedad, generando percepciones de los sujetos sobre las instituciones, temas 
públicos y grupos que forman parte del debate social. De esta manera, establece un nexo lógico entre 
percepciones, confianza y temas de interés como pueden ser las migraciones, la integración y la seguridad 
pública. 

Sobre confianza social, para Herreros Vázquez (2003), este sería un juicio moral que lleva a los individuos 
a pensar que la mayor parte de la población es digna de ella. Pese a recoger el estudio de la confianza 
desde las aproximaciones hechas por teóricos del capital social como Putnam (1993) y Coleman (1990), el 
enfoque que adopta el autor es el de la perspectiva de la elección racional. El planteamiento parte de la 
premisa que confiar es una apuesta hacia un desconocido que respetará las reglas o, mejor dicho, que se 
comportará de manera honesta.

La confianza así entendida estaría relacionada con un trasfondo: una multiplicidad de gama de 
relaciones sociales insertas en un entramado de redes. Además, la confianza describe actividades (de 
reciprocidad, muchas de ellas), y está relacionada con la distancia entre actores y los tipos de intercambios 
que estos desarrollen. Por otro lado, cuando se analiza el aporte de la Ciencia Política, esta considera lo 
señalado por Fukuyama (1999), quien enfatiza que la confianza como elemento cultural de la sociedad es 
determinante del éxito y progreso de las naciones. Hevia (2003) resalta el énfasis en la dimensión cultural 
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como factor determinante de la riqueza, prosperidad y éxito de la sociedad. Pese a que considera los dos 
planteamientos reduccionistas, considera válido el enfoque cultural (normas compartidas al interior de 
la sociedad), asociado a la confianza al interior de la sociedad. Un punto importante que aborda Hevia es 
cuando analiza la oferta teórica de la sociología. Aquí toma los aportes de Misztal (1996), Sztompka (1999) 
y Luhmann (1996). 

De la primera autora, se utiliza la descripción sobre el tipo de sociedad en que vivimos, caracterizada 
por la pérdida de sentido, erosión de los mecanismos que unían a las sociedades (ideologías, religión), y la 
erosión de las confianzas sociales. Del segundo autor, se rescata la idea de capital social y sociedad civil, 
que son conceptos en los que la sociología se interesa cada vez más para explicar las grandes diferencias 
entre una sociedad y otra, en torno a la confianza. De Luhmann (p. 21), se rescata la idea sobre la relevancia 
de la confianza como mecanismo de reducción de complejidad ante un escenario de incertidumbre. 

Por tanto, el análisis de los binomios confianza y desconfianza en contextos de crecientes flujos 
migratorios es fundamental, ya que permite conocer dinámicas y cambios fundamentales para los países, 
no solo a nivel social, sino también normativos, mediante leyes apegadas a principios como seguridad 
nacional, y limitando el ingreso expedito mediante requisitos adicionales para su futura contratación en 
el país de destino. La percepción hacia el migrante posee, por lo tanto, un componente importante en la 
competencia por recursos económicos, como el acceso al trabajo y el éxito del migrante en la obtención de 
este (Esses et al., 2018).

Por otra parte, se puede encontrar la percepción del migrante en cuanto a la búsqueda de bienestar 
(Correa et al., 2019; Sjaastad, 1962). En ese sentido, las migraciones responden a decisiones individuales 
donde operan mecanismos de análisis de costo-beneficio (Todaro, 1969), donde buscan mejorar sus rentas 
(Gómez, 2010) y el bienestar material (Rosas, 2023) mediante el empleo. De hecho, la evidencia internacional 
comprueba que un número importante mejora sus condiciones de vida original (De Haas, 2021) al desplazarse 
a lugares más globalizados y en contante crecimiento. 

A su vez, los países receptores de flujos migratorios tendrían disponibilidad de empleos en áreas 
donde la población local no desea obtenerlos. Pese a los crecimientos económicos, los autores enfatizan 
que el sistema recrea lógicas de desigualdad al interior de las sociedades más dinamizadas por la nueva 
economía. Los desplazamientos humanos estarían en la línea de estas desigualdades. A falta de empleo, 
salarios estables, sistemas de salud extendidos y que den respuesta a las demandas sociales en sus lugares 
de origen, las poblaciones migran hacia países que otorguen mejores estándares de bienestar objetivo 
(Pisarevskaya et al., 2020; Schinkel W, 2018). 

En investigaciones como las de Razin y Wahba (2015), junto con las de Platt et. al. (2022), se ha 
comprobado para el caso de los flujos migratorios hacia el continente europeo, que las razones del porqué 
se migran se encuentra en el imán del bienestar. Es decir, se migra por las expectativas de acceder a empleo 
y prestaciones sociales de alto nivel, como la salud y la educación, entre otras. Aunque no siempre los 
países que hayan expandido los beneficios lo hayan hecho de manera masiva hacia los nuevos trabajadores 
migrantes. No obstante, estas creencias y expectativas de bienestar en buena medida reforzarían los 
continuos flujos de migrantes en diversas etapas. 

Ahora, en términos sinópticos y siguiendo como ejemplo la migración contemporánea hacia el viejo 
continente, Hager (2021), a través de un estudio experimental en el territorio del Líbano, comprobó que las 
razones del porqué la población migra se podría resumir en factores de expulsión, como la inestabilidad 
política, o factores atractivos, como las oportunidades de empleo o la apertura de carácter cultural, como 
una suerte de apertura a la recepción de población migrante, como el caso de Alemania luego de la Guerra 
Civil en Siria.

Sin embargo, la percepción de amenaza por parte de la población local sobre la migración y su posterior 
integración en contextos de competencia en el empleo y el bienestar en general, genera desconfianza 
social. Por ejemplo, en el caso del trabajo, los autores Hainmueller, Hiscox, & Margalit (2015), resaltan la 
visión negativa que se tiene del migrante, especialmente en aquellos trabajadores nacionales con menos 
educación. Un punto interesante en esta perspectiva es que los sentimientos anti migrantes no pueden 
ser explicados única y exclusivamente por factores económicos en cuanto al trabajo, sino también otros 
factores desde el punto de vista cultural como los sentimientos de tolerancia, o xenofobia.

Si bien el factor económico actúa como una variable mediadora entre los demás factores, no obstante, 
no es la única que se advierte en cuanto a percepciones nacionales hacia el migrante. Así lo reitera Ford 
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(2011) al estudiar los sentimientos anti-inmigrantes en el caso del Reino Unido, los factores más robustos 
para rechazar al migrante fueron la etnicidad, la edad y el nivel educacional. Siendo este último punto 
relevante, pues se incorporan otras variables como un menor nivel de ingresos y depender de la ayuda 
estatal. Considerando la variable etaria, para autores como Bargsted, Somma González, Ortiz y Cáceres 
(2022), la confianza social tendería a estabilizarse en la edad adulta temprana y no se vería afectada en su 
mayor parte por más experiencias o informaciones contingentes, a diferencia de la confianza institucional 
(política), que sí recibiría evaluaciones de acuerdo con el desempeño institucional del Estado.

Asimismo, y volviendo a la confianza social y su vinculación con la migración en cuanto a percepciones, 
Silva et.al. (2021), en un estudio sobre el caso español, señala que en las dinámicas integradoras es probable 
que se puedan reforzar los mecanismos de hostilidad y desconfianza hacia el migrante cuando estos 
últimos se retrotraen hacia sus propias comunidades, alejándose de dinámicas de integración. Con esto, 
la población local podría incrementar sus sentimientos de hostilidad y desconfianza hacia el extranjero, 
especialmente cuando infringen sus costumbres y normas. Por otro lado, en el contexto europeo, tomando 
como ejemplo Malta, Gandolfo (2022) señala que la desconfianza se da hacia la población proveniente de 
Libia por décadas de distanciamiento de la cultura autoritaria del país (considerando la figura del Dictador 
Gadafi), y por el miedo a la pérdida de identidad cultural ante la presencia de extranjeros.

Por otra parte, Jeannet (2020) destaca la existencia de una mezcla entre  desconfianza hacia la presencia 
de población migrante y la desconfianza hacia el desempeño de las instituciones gubernamentales en 
términos de controlar y fiscalizar la llegada acelerada de población extranjera. Ahora bien, Ziller et al. (2019), 
en un estudio en EE. UU. y Europa, encontraron que la existencia de valores relacionados con la apertura 
y la tolerancia moderan los resquemores hacia flujos migratorios, aunque estos pudieran acelerarse en 
momentos específicos. Finalmente, al revisar la investigación de East et. al. (2018), resalta interesante 
analizar que, para el caso de EE. UU. los autores comprueban que el efecto real de la llegada de población 
migrante al país del norte resulta complementario al mercado laboral. En las encuestas de empleo, se 
observa que, aunque los inmigrantes pueden actuar como sustitutos imperfectos de algunos trabajadores 
nativos, podría haber un grado de complementariedad entre inmigrantes y nativos en diferentes grupos de 
habilidades. 

En el contexto chileno, el creciente flujo migratorio pone en tensión los mecanismos de integración 
tradicionales de la sociedad moderna, como el mundo del trabajo, y por consiguiente afecta la percepción 
hacia el extranjero. Si estos mecanismos de integración fracasan o se debilitan, se afecta la integración y 
cohesión al interior de los países. Las imágenes de la llegada de población migrante por la zona norte del 
país en este último tiempo, particularmente ingresando por pasos no habilitados y de manera informal 
(El Mostrador (b), 2021), han sido parte importante del contexto migratorio chileno entre los años 2021 y 
2022 (González, 2021; Román, 2022). Esto ha generado que muchos de ellos, para su sobrevivencia en el 
territorio, se dediquen al comercio irregular, en particular en las grandes ciudades del territorio. Con esto 
se incrementan los trabajos informales con precariedad laboral y desconfianza por parte de los nacionales 
(El Mostrador (a), 2021). Siguiendo, por ejemplo, las investigaciones de Ekman (2019), Mitchell (2021) son 
precisamente los factores contextuales los que tienen una incidencia directa en las percepciones de 
desconfianza social hacia la migración, especialmente en términos económicos.  

Otro elemento significativo es el vínculo entre migración y criminalidad. En general, la literatura 
internacional identifica una baja relación entre inmigración y criminalidad (Kubrin & Ousey, 2023). Siguiendo 
el modelo teórico de evaluación económica explicativa del delito propuesta por Becker (1968) y seguida por 
Popkin (1979) y Alonso-Borrego, Garoupa & Vázquez (2012). Desde esta perspectiva, es posible advertir que 
existen factores que podrían explicar una mayor propensión a la criminalidad en migrantes extranjeros 
que en población local. Uno de estos factores se encuentra en condiciones tales como la falta de empleo 
y la integración, que esto afectaría a la población migrante. Adicionalmente, es posible advertir la menor 
aversión al riesgo de delinquir que no hacerlo (Becker, 1968). 

Lo anterior se podría vincular con la existencia de prácticas delictivas desarrolladas en los países de 
origen y que son trasladados a los países receptores de los flujos migratorios (Cooperativa, 2023).6   

6 Diversas investigaciones periodísticas nacionales han identificado en el año 2023 bandas internacionales como el 
Tren de Aragua (Venezuela), Los Pulpos (Perú), Espartanos (Colombia), Nueva generación (Perú). Del Callao (Perú). 
Los Melean (Venezuela). Los Orientales (Venezuela) y Los Valencianos (Venezuela). Estas han sido identificadas con 
delitos como el secuestro, los homicidios, la trata de personas, de migrantes y los robos con intimidación. Véase 
también Diario La Tercera (26 de mayo de 2023). Las ocho bandas extranjeras que operan en Santiago.
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No cabe duda de que los países pueden controlar a la población extranjera que ingresa, pero bajo el 
respeto de los derechos humanos (Oyarzún Serrano et al., 2021). Si bien las percepciones chilenas sobre 
la llegada de extranjeros han experimentado un cambio significativo en los últimos años, actualmente 
existen opiniones divergentes, reflejando más bien percepciones negativas. En este sentido, se vislumbra 
la necesidad por parte del estado de un enfoque integral que aborde los desafíos y oportunidades que 
plantea la migración, promoviendo una convivencia armónica y el desarrollo inclusivo de las comunidades 
migrantes por parte de las receptoras.

V. CONCLUSIÓN

El fenómeno migratorio en Chile ha evolucionado significativamente, siendo marcado por el aumento 
de extranjeros, según datos del Censo. Sumado a lo anterior, es esencial destacar algunas características 
distintivas. Primero, se observa un flujo migratorio mayormente conformado por individuos jóvenes. 
Segundo, aunque los flujos migratorios estaban en aumento, estos se vieron afectados por las restricciones 
de movilidad impuestas producto de la pandemia (COVID-19). Tercero, producto de la dinámica migratoria, 
ha surgido un fenómeno preocupante de percepciones negativas y desconfianza hacia el migrante, en 
particular aquellos de origen latinoamericano.

Los datos más recientes revelan que, durante el período de escasez de empleo ocasionado por la 
pandemia, la preocupación principal en relación con la migración se centró en el temor a la competencia 
laboral y la posibilidad de perder o no obtener empleo, especialmente entre mujeres y aquellos con niveles 
educativos más bajos. Además, al analizar los datos del año 2023, se observó que la percepción en cuanto 
al miedo de perder el empleo se entrelazó con el aumento de la criminalidad, exacerbando la inseguridad 
y por consiguiente la percepción de amenaza. Evidenciando, a su vez, perjuicios etnoculturales y reflotando 
percepciones nacionalistas como la xenofobia, la delincuencia, entre otros. 

 Según los modelos presentados en la tabla 5, el tercer factor destacado incluyó la creencia de que los 
migrantes quitan empleos y no cumplen con la ley (reflejada en la variable sobre el cumplimiento de la ley 
por parte de los migrantes). Lo que acentúa un rechazo entre los chilenos hacia las políticas de inmigración 
en cuanto a la entrada de inmigrantes, especialmente de aquellos en condición irregular, aumentando la 
percepción de inseguridad y hostilidad hacia los extranjeros. 

Estos hallazgos subrayan la complejidad de las percepciones y los desafíos asociados con la inmigración 
en Chile. Es imperativo abordar estas cuestiones de manera integral reconociendo las realidades sociales, 
económicas y culturales del país, así como promoviendo políticas que fomenten la integración y el 
entendimiento mutuo entre migrantes y la sociedad receptora. Solo así se podrá construir una comunidad 
más inclusiva en el futuro.
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