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El presente estudio es producto de la colaboración entre el Centro Nacional de 
Estudios Migratorios de la Universidad de Talca y la Agencia de la ONU para los 
Refugiados, ACNUR. Con el objetivo de analizar y caracterizar a la población 
venezolana refugiada y migrante en Chile a partir del estudio de los aspectos 
sociodemográficos, laborales y económicos, es que se realizó un estudio de 
carácter cuantitativo, de corte transversal y alcance descriptivo. La población 
objetivo fueron las personas venezolanas mayores de 18 años viviendo en Chile y el 
diseño muestral corresponde a un muestreo no probabilístico con aplicación de 
ponderador por sexo según CASEN 2020 (Ministerio del Desarrollo y Familia, 2021) 
para los resultados nacionales. Los datos se recolectaron a través de encuestas 
autoadministradas online, por llamadas telefónicas y entrevistas personales. De 
este modo, se obtuvo una muestra final de 1.460 observaciones.

 Los principales resultados muestran que el 90,3% de los encuestados de origen 
venezolano ha trabajado en Chile alguna vez de forma remunerada. Las principales 
actividades económicas donde se han desempeñado son el comercio (36,0%), las 
actividades de los hogares como empleadores (20,0%) y las actividades 
profesionales, científicas y técnicas (8,1%). En ese mismo contexto 31,8% señala que 
no tiene contrato escrito porque su relación laboral es informal. Dentro de los 
principales obstáculos para la inserción laboral señalan el vencimiento de las visas 
y/o el carnet de identidad (50,1%), la situación migratoria irregular debido al 
ingreso por pasos no habilitados (49,0%) y los bajos salarios (25,6%). Asimismo, 
59,0% de los encuestados señala que su último o actual trabajo no se adecúa a su 
nivel de formación o experiencia educacional. Por otro lado, 77,0% estaría 
dispuesto a trasladarse de región en búsqueda de empleo o de mejores 
oportunidades laborales.

I. RESUMEN
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El contexto migratorio regional

 La crisis humanitaria, económica, social y política que enfrenta Venezuela ha 
generado el desplazamiento de millones de personas por la región 
latinoamericana. Según los datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), a noviembre de 2021 existen 
6.04 millones aproximadamente de venezolanos refugiados y migrantes en el 
mundo, de los cuales 4.99 millones se encuentran en Latinoamérica y el Caribe 
(R4V, 2021). En efecto, cerca de 4.35 millones se concentran en cinco países: 
Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil (ver Tabla 1).

 Existen varios factores que inciden en el éxodo de las personas venezolanas. El 
primer factor hace referencia al colapso económico de Venezuela el cual 
combinado con una hiperinflación ha generado una grave escasez de alimentos, 
medicinas e insumos básicos, al igual que una provisión  inestable en los servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de R4V, Noviembre de 2021.

II. ANTECEDENTES

Colombia
Perú 
Ecuador 
Chile 
Brasil 
América Central y México
Panamá 
México 
Costa Rica
El Cono Sur
Argentina 
Uruguay 
Bolivia 
Paraguay 
El Caribe
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Guyana
Aruba 
Curacao 
Otros países

1.840.000
1.290.000
508.900
448.100
261.400

121.600
83.000
29.900

173.200
15.700
11.700
5.640

115.300
28.500
24.500
17.000
14.200
1.050.000

Total

Tabla 1: Población de refugiados y migrantes venezolanos por país
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de electricidad y agua (OEA, 2019). En efecto, el Programa Mundial de Alimentos 
estima que uno de cada tres venezolanos padece inseguridad alimentaria y 
necesita asistencia (Human Rights Watch, 2021). A lo anterior se suma la 
persecución y el escenario de violencia generalizada que se vive en el país, además 
del control social y la limitación de libertades de las personas (OEA, 2019). El 
gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han sido responsables de 
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas breves y han encarcelado a 
opositores, procesado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y 
reprimido a manifestantes (Human Rights Watch, 2021)

 Muchos venezolanos en el extranjero permanecen en situación irregular, lo que 
socava su capacidad para obtener permisos de trabajo, enviar a los niños a la 
escuela y acceder a la atención médica, al tiempo que los hace vulnerables a la 
explotación y el abuso (Human Rights Watch, 2021) . Debido a que la gran mayoría 
tiene necesidad de protección internacional es que reúnen las condiciones para ser 
considerados como refugiados. Los refugiados son personas que huyen del 
conflicto y de la persecución; su condición y su protección están definidas por el 
derecho internacional y por esto no deben ser expulsadas o retornadas a 
situaciones en las que sus vidas y libertades corran peligro (ACNUR, 2019).

La migración en Chile: Antecedentes generales

 Los antecedentes generales demuestran que los migrantes en Chile en promedio 
son más jóvenes que la población local y participan más en la fuerza de trabajo. 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el primer trimestre 
agosto-octubre de 2021, la estimación de la desocupación extranjera fue de 7,1%, 
contrayéndose 6,3 puntos porcentuales. Por otro lado, la estimación del total de 
ocupados ascendió 18,7%, debido principalmente a la expansión de la actividad en 
los sectores económicos de alojamiento y servicios de comidas, actividades de los 
hogares como empleadores y el comercio (INE, 2021).

 Además, el nivel educacional de los inmigrantes es en promedio algo mayor que el 
de la población local (Banco Central, 2018). Analizando el mercado laboral chileno, 
se observa que la migración no pareciera haber perjudicado ni el empleo ni los 
salarios, al contrario, se observa un significativo crecimiento de los salarios reales 
durante el período de máxima migración hacia el país, que incluso fue mayor a la 
productividad (Urria, 2020). Igualmente, a nivel fiscal se puede concluir que este 
grupo ha aumentado la capacidad fiscal del Estado al generar más ingresos que 
gastos. A nivel de ingresos su contribución es alta debido a su estructura etaria, ya 
que la gran mayoría está en edad de trabajar. Asimismo, su alto nivel de ocupación 
y su mayor nivel de capital humano implica que un gran número de contribuyentes 
paguen impuestos sobre sueldos más altos (Urria, 2020). Adicionalmente, la 
población migrante aporta al crecimiento del producto interno y, por ende, 
también a la recaudación fiscal general. Si la población migrante representa 
alrededor de un 8% de la fuerza laboral del país, su aporte al PIB es del 4% (Urria, 
2020).
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Tabla 2: Población extranjera residente en Chile: Desglose de los principales países

 Actualmente Chile es el cuarto país que concentra la mayor cantidad de población 
venezolana, después de Colombia, Perú y Ecuador. De hecho, los venezolanos son 
actualmente el principal colectivo migrante del país (ver Tabla 2). Las mejores 
oportunidades económicas, los elevados indicadores sociales y un nivel de 
seguridad superior a la mayoría de los países de la región hacen de Chile un destino 
atractivo para buscar oportunidades (Aninat & Vergara, 2019). Además, las 
personas migran a Chile por las redes de contacto que tienen en el país. En tal 
sentido, un estudio realizado a personas venezolanas por el Centro Nacional de 
Estudios Migratorios de la UTalca señala que 26,6% de los encuestados escogió a 
Chile como destino migratorio para reagruparse con su familia (Centro Nacional de 
Estudios Migratorios UTalca, 2020a). 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración 
en su última estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 
de diciembre de 2020 señalan que la población extranjera es de 1.462.103 
personas, de las cuales 448.130 son venezolanas, es decir 30,7% del total (INE y 
DEM, 2021). Se observa además que la inmigración proviene principalmente de 
Latinoamérica y el Caribe (ver Tabla 2).

 Asimismo, la estimación hace referencia que la población venezolana es la que 
registra el mayor porcentaje en 9 regiones del país, siendo los porcentajes más 
elevados los observados en las regiones del Biobío (49,1%), Los Lagos (38,8%) y el 
Maule (36,7%). Le siguen las regiones de  Valparaíso (35,0%), Ñuble (34,8%), 
Metropolitana (34,2%), O´Higgins (33,7%) y Coquimbo (30,4%) (INE y DEM, 2021).

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y DEM (2021).

Total %País
Venezuela 
Perú 
Haití 
Colombia 
Bolivia
Argentina 
Ecuador 

448.138 
238.552 
182.252 
166.323 
 123.731 
76.541 
39.997 

30,7%
16,3%
12,5%
11,4%
8,5%
5,2%
2,7%
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Gráfico 1: Distribución de la población migrante y refugiada 
venezolana por región de Chile

El contexto social 

 La crisis sanitaria producto de la pandemia de COVID-19 vino acompañada de una 
crisis económica que tuvo profundas consecuencias negativas en múltiples 
ámbitos del bienestar colectivo (Hogar de Cristo, Techo Chile Fundación Vivienda, 
Fondo Esperanza, INFOCAP, Espacio Mandela, Fundación Súmate, Fundación 
Emplea, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Servicio Jesuita a 
Migrantes, 2020). En este caso, uno de los grupos más afectados fueron las 
personas refugiadas y migrantes. La alta informalidad sumada a la precarización 
del trabajo, la falta de cotización en el sistema previsional y de salud genera una 
situación desmedida de vulnerabilidad para esta comunidad. Además, la mayor 
parte de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Chile están 
orientadas sólo para las personas que tienen regularizada su condición legal 
(Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca, 2020b). Al mismo contexto se 
suma el escenario migratorio de la zona norte de Chile. En los últimos meses se ha 
visto cómo las personas venezolanas han entrado al país en condiciones de 
extrema vulnerabilidad por las fronteras del norte, especialmente por la comuna de 
Colchane, la cual se encuentra en la región de Tarapacá en la frontera con Bolivia. 
Muchos de estos ingresos han sido por pasos no habilitados, lo que perpetúa su 
situación de irregularidad en el país dificultando así su proceso de integración a la 
sociedad chilena. Es más, según la información entregada por la Policía de 
Investigaciones (PDI) al Servicio Jesuita a Migrantes a través de una solicitud de 
transparencia, a julio de 2021 un total de 17.914 personas de origen  venezolano 
habían entrado a Chile por pasos no habilitados mientas que en el 2018 sólo se 
registraron 101 ingresos (Diario Uchile, 2021) , lo cual es reflejo de la actual crisis 
migratoria que atraviesa el país.
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A partir de lo anterior y con el objetivo de caracterizar a la población venezolana 
refugiada y migrante en Chile es que se articuló un modelo en base a tres 
dimensiones: los antecedentes sociodemográficos, el ámbito laboral y el análisis 
cruzado.

III. MODELO DE ESTUDIO

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios
UTalca y ACNUR (2021).

Sexo

Nivel educacional

Edad

Actividad principal

Tiempo en Chile

Región de residencia

Nivel de ingresos
del hogar

Tipo de visa y/o 
residencia

Empleo en Chile

Tipo de contrato

Actividad 
económica

Obstáculos para la
inserción laboral

Acceso a 
capacitaciones

Expectativas 
futuras

Disposición a
trasladarse 
de region

Act. económica
Chile - Venezuela

Act. económica
Chile - Tipo de contrato 

Act. económica
Chile - Categoría ocupacional

Zona de Chile - Act.
económica Chile

Act. económica
Chile - Sueldo liquido 

Categoria  ocupacional
 - Sueldo líquido 

Tiempo en 
Chile - Sueldo liquido 

Disposición a trasladarse
de región - Tiempo en Chile 

Tiempo en Chile - 
Categoría ocupacional

Tiempo en Chile - 
Tipo de contrato

Situación migratoria - 
sueldo líquido

Antecedentes
sociodemográficos

Ámbieto
laboral

Análisis 
Cruzado
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Objetivo General

Analizar y caracterizar a la población venezolana refugiada y migrante en Chile a 
partir del estudio de los aspectos sociodemográficos, laborales y económicos.

Objetivos Específicos

 Caracterizar la situación laboral de la población refugiada y migrante venezolana    
en Chile.

 Identificar necesidades de la población refugiada y migrante venezolana que 
impiden su inclusión laboral y económica sostenible en el tiempo.

 Conocer las principales expectativas y proyecciones de la población refugiada y 
migrante venezolana en el área laboral.

IV. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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 Se realizó una investigación cuantitativa de corte transversal y alcance descriptivo. 
Los datos corresponden a fuente primaria a través de encuesta autoadministrada 
vía web, encuesta telefónica y entrevista personal. El plan de muestreo es no 
probabilístico por conveniencia. El universo considerado fueron personas 
venezolanas mayores de 18 años que residen en Chile. La muestra fue tomada entre 
agosto y septiembre de 2021 a nivel nacional con un tamaño de muestra de 1.460 
observaciones. 

 Con el fin de representar a las personas refugiadas y migrantes venezolanas según 
la distribución por sexo de este grupo a nivel nacional, se aplicó un ponderador 
calculado en base a los datos por sexo provistos por CASEN 2020 (Ministerio del 
Desarrollo y Familia, 2021).

V. METODOLOGIA
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 La muestra de este estudio está compuesta por 47,8% de hombres y 52,2% de 
mujeres. Esta proporción fue generada a partir de un ponderador según sexo 
basada en la distribución de los venezolanos en la Casen 2020 en pandemia 
(Ministerio del Desarrollo y Familia, 2021). Asimismo, el 4,3% de los encuestados 
tiene un nivel educacional básico, 30,1% medio, 22,6% técnico y 43,0% superior.

El 29,6% de la muestra se encuentra en el tramo etario entre 18 y 29 años, 54,1% 
entre 30 y 45 años, y 16,3% mayor a 45 años. El 59,5% de los encuestados declara 
que su hogar percibe ingresos menores o iguales a CLP$486.000, 24,5% entre 
CLP$486.001 y CLP$810.000, 9,6% entre  CLP$810.001 y CLP$1.360.000, 3,4% 
entre CLP$1.360.001 y CLP$1.980.000, y 3,0% más de CLP$1.980.000.

VI. RESULTADOS DESCRIPTIVOS ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO

47,8%
52,2%

HOMBRES

MUJERES

GRÁFICO 1 | SEXO DE LA MUESTRA

GRÁFICO 2 | NIVEL 
EDUCACIONAL
DE LA MUESTRA

43,9%

4,3%

30,1%

22,6%

BÁSICO

MEDIO

TECNICO

SUPERIOR

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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El 37,1% de la muestra lleva menos de 1 año en Chile, 48,0% reside hace 1 a 3 años, 
11,9% entre 4 y 5 años, y 3,0% más de 5 años. Principalmente, el 60,1% de los 
encuestados reside en la Región Metropolitana de Santiago, 9,7% en la Región de 
Arica y Parinacota y 8,5% en la Región del Bíobío.

16,3% 29,6%

54,1%

GRÁFICO 3 | EDAD DE LA MUESTRA

GRÁFICO 4 | NIVEL DE INGRESOS DEL 
HOGAR DE LA  MUESTRA

Más de 45

Entre 18 y 29

Entre 30 y 45

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Fuente: Centro Nacional de Estudios 
Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Menos o igual a $486.000

Entre $486.001 - $810.000

Entre $810.000 - $1.360.000

Entre $1.360.000 - $1.980.000

Más $1.980.000

59,5%

24,5%

9,6%

3,4%

3,0%
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El 32,3% de los encuestados se encuentra en situación irregular al momento de 
responder la encuesta. El 15,8% tiene su visa vencida, 10,5% se encuentra con visa 
temporaria vigente, 10,3% tiene permanencia definitiva, 7,2% se encuentra con visa 
sujeta a contrato vigente, 6,2% es refugiado y/o solicitante de la condición de 
refugio, 4,0% prefiere no responder, 2,4% tiene visa de responsabilidad 
democrática vigente, 0,7% tiene nacionalidad chilena, y 10,6% señala la opción 
otros.

GRÁFICO 5 | TIEMPO EN CHILE

GRÁFICO 6 | REGIÓN DE RESIDENCIA DE LA MUESTRA

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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32,3%

15,8%

10,5%

10,3%

7,2%

6,2%

4,0%

2,4%

0,7%

10,6%

Situación irregular*

Visa vencida (Cualquier tipo)

Visa temporaria vigente

Tengo permanencia definitiva

Visa sujeta a contrato vigente

Refugiado y/o solicitante de la condición de refugio

Prefiero no responder

Visa de responsabilidad democratica vigente

Tengo nacionalidad chilena

Otros

GRÁFICO 7 | TIPO DE VISA Y/O RESIDENCIA

*Categoría de respuesta: “Aún no realizo algún proceso para regularizar mi situación migratoria en Chile” 
Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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  El 90,3% de los encuestados ha trabajado alguna vez de forma remunerada en 
Chile, ya sea por cuenta propia como independiente o bajo la dependencia de un 
empleador. Solo 9,7% de los encuestados nunca ha trabajado remuneradamente en 
el tiempo que lleva en Chile.

Durante el tiempo que lleva en Chile, ¿Ha trabajado alguna vez de forma 
remunerada (ya sea por cuenta propia/independiente o bajo dependencia de 

un empleador)?

 Respecto a la actividad económica de la empresa o emprendimiento para la cual 
ha trabajado o que ha realizado como trabajador por cuenta propia en su último 
trabajo principal, el 36,0% de los encuestados señala comercio, 20,0% indica 
actividades de los hogares como empleadores (por ejemplo, cocineros, conserjes, 
niñeras, otras labores que se realicen de forma exclusiva para un hogar cumpliendo 
una jornada de trabajo), 8,1% actividades profesionales, científicas y técnicas, 8,0% 
construcción, 5,8% actividades de alojamiento, servicios de comida, y reparto de 
comida (incluye despacho de comida como Rappi, Uber eats, etc.), 5,4% transporte 
y almacenamiento, 2,9% actividades de atención de la salud humana, 2,1% 
industrias manufactureras, y 11,7% declara que se dedica a otras actividades 
económicas.

VII. RESULTADOS DESCRIPTIVOS ÁMBITO LABORAL

GRÁFICO 8 | TRABAJO REMUNERADO EN CHILE

90,3%

9,7%

SI
NO

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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Considerando su último o actual trabajo principal en Chile, ¿Qué actividad económica 
tiene la empresa para la cual usted ha trabajado? Si usted es un trabajador por cuenta 

propia señale en qué tipo de negocio se desempeña.

 El 47,4% de los encuestados que ha trabajado remuneradamente en Chile, en su 
último trabajo principal ha trabajado como empleado u obrero del sector privado, 
23,6% lo ha hecho como trabajador por cuenta propia, 11,7% como servicio 
doméstico, 8,9% como patrón o empleador, 5,4% como empleado u obrero del 
sector y empresas públicas, y 3,0% como otra categoría ocupacional.

GRÁFICO 9 | ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SU 
ÚLTIMO TRABAJO PRINCIPAL

Comercio

Activ. de los hogares como empleadores

Activ. profesionales, científicas y técnicas

Construcción

Activ. de alojamiento, servicios de comida y reparto de comida

Transporte y almacenamiento

Activ. de atenció de la salud humana

Industrias manufactureras

Otras actividades

Empleado u obrero del sector privado

Trabajador por cuenta propia

Servicio doméstico

Patrón o empleador

Empleado u obrero del sector y empresas públicas

Otro

36,0%

20,0%

8,1%

8,0%

5,8%

5,4%

2,9%

2,1%

11,7%

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

47,4%

23,6%

11,7%

8,9%

5.4%

3,0%

En su último o actual trabajo principal, ¿Usted ha trabajado como?

GRÁFICO 10 | CATEGORÍA OCUPACIONAL
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Entre los encuestados que han trabajado bajo dependencia de un empleador en su 
último trabajo principal, el 42,1% ha suscrito un contrato a plazo indefinido, 31,8% 
no ha tenido contrato escrito porque su relación laboral es informal, 16,7% ha 
tenido un contrato temporal o a plazo fijo, 4,7% contrato por obra o faena, 3,1% no 
sabe o no responde, y 1,6% declara otro tipo de contrato.

El 69,7% de los encuestados que ha trabajado remuneradamente en Chile declara 
haber realizado actividades por jornada completa en su último trabajo principal, el 
19,2% de manera ocasional o por pedido, 9,2% ha trabajado jornada parcial o part 
time, y 1,9% señala otro tipo de jornada laboral.

El 47,2% de los encuestados declara que por sus labores en su último trabajo 
principal le han pagado o ha ganado menos o igual a CLP$320.000, considerando 
este monto como el sueldo líquido, es decir, el dinero que recibe directamente en 
sus manos o cuenta bancaria. El 22,1% percibe ingresos líquidos del trabajo entre 
CLP$320.001 y CLP$380.000, 16,8% entre CLP$380.001 y CLP$570.000, y 13,9% 
más de CLP$570.000.

Contrato a plazo indefinido

No tengo contrato escrito porque mi relacion laboral es informal

Contrato temporal o a plazo fijo

Contrato por obra o faena

No sabe/ no responde

Otro

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

69,7%

19,2%

9,2%

1,9%

31,8%

42,1%

16,7%

4,7%

3,1%

1,6%

Jornada completa

Realizo trabajos de manera ocasional o por pedido

Jornada parcial o part time

Otro

En su último o actual trabajo principal, ¿Cuál ha sido su jornada laboral?

GRÁFICO 12 | JORNADA LABORAL

En su último o actual trabajo principal en Chile, ¿Cuál ha sido su tipo de contrato?

GRÁFICO 11 | TIPO DE CONTRATO
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En cuanto a los obstáculos para la inserción laboral de las personas venezolanas en 
Chile, el 50,1% de los encuestados señala el vencimiento de las visas y/o carnet de 
identidad, 49,0% expresa que la situación irregular debido a ingreso por paso no 
habilitado, 25,6% bajos salarios, 23,3% problemas con la convalidación de títulos 
profesionales, 18,7% sobre calificación debido a su nivel educacional y experiencia 
laboral, 15,5% vulneración de derechos y maltrato laboral, 12,4% falta de redes de 
apoyo para el cuidado de niños, adolescentes o personas dependientes, 11,8% no 
considera que existan dificultades de inserción laboral, 10,7% falta de orientación 
para encontrar trabajo y 9,0% menciona discriminación ya sea de género como por 
color de piel, nacionalidad u otro motivo.

Nota: Pregunta de respuesta múltiple por lo que la suma de los porcentajes es mayor a cien.
Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

47,2%

22,1%

16,8%

13,9%

Menos o igual a $320.000

Entre $320.001 y $380.000

Entre $380.001 y $570.000

Más de $570.000

¿Cuáles han sido los principales obstáculos para la inserción laboral 
de los venezolanos en Chile?

GRÁFICO 14 | OBSTÁCULOS PARA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 
REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS

Considerando su último o actual trabajo principal, ¿Cuánto dinero le han 
pagado por sus labores?

GRÁFICO 13 | INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO
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El 41,0% de los encuestados declara que su último trabajo principal en Chile sí se 
adecúa a su nivel de formación educacional y experiencia laboral, mientras que 
59,0% dice que no se adecúa.

El 61,5% de los encuestados sólo genera ingresos con su actividad principal, 18,3% 
tiene un emprendimiento como segunda actividad, 14,6% realiza diversas 
actividades esporádicas y 5,6% tiene otro trabajo de media jornada o jornada libre.

El 17,3% de los encuestados ha tenido acceso a programas de capacitación y/o 
especialización en Chile, mientras que el 82,7% no ha tenido acceso.

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

¿Considera usted que su último o actual trabajo principal en Chile se ha adecuado a su nivel 
de formación educacional o experiencia laboral?

GRÁFICO 15 | FORMACIÓN EDUCACIONAL Y TRABAJO PRINCIPAL

Además de su actividad principal, ¿Usted realiza alguna otra 
actividad para aumentar sus ingresos?

GRÁFICO 16 | ACTIVIDAD LABORAL SECUNDARIA

59,0%

41,0%

SI

NO

61,5%

18,3%

14,6%

5,6%

No, sólo genero ingresos con mi actividad principal

Si, tengo un emprendimiento

Si, realizo diversas actividades esporádicas

Si, tengo otro trabajo de media jornada o jornada libre
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Respecto a las áreas de especialización a las que sí han tenido acceso los 
encuestados, el 44,6% ha realizado cursos internos en la empresa donde se 
desempeña o se desempeñaba, 34,1% en programas de emprendimiento, 29,2% 
programas de tecnología, computación, marketing, etc., 19,3% programas de 
formación para el trabajo, 12,3% capacitaciones en oficio, 12,3% programas de 
educación continua para estudios superiores, 8,8% programas de transporte para 
sacar licencia de conducir y 4,2% señala programas de educación continua para 
estudios secundarios o medios.

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

¿Ha tenido acceso a programas de capacitación y/o especialización en Chile?

GRÁFICO 17 | ACCESO A CAPACITACIÓN Y/O ESPECIALIZACIÓN

¿En cuáles áreas de especialización han estado enfocados los programas de 
capacitación que ha recibido?

GRÁFICO 18 | ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

NO

SI
17,3%

82,7%
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desempeño o desempeñaba

Programas de tecnología, computación, marketing, 
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Programas de emprendimiento
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Capacitaciones en oficios

Programas de educación continua para estudios superiores

Programas de transporte para sacar licencia de conducir

Programas de educación continua para estudios 
secundarios o medios

44,6%

34,1%

29,2%

19,3%

12,3%

12,3%

8,8%

4,2%

Nota: Pregunta de respuesta múltiple por lo que la suma de los porcentajes es mayor a cien.
Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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Respecto a las características que más valoran de un trabajo, el 58,6% de los 
encuestados valora tener un buen salario, 44,3% aprecia tener estabilidad y 
proyección, 42,2% señala que el trabajo respete el derecho de las y los 
trabajadores, 39,2% prefiere que el trabajo permita ejercer su profesión u oficio, 
33,1% que le permita capacitarse constantemente, 29,5% que tenga un buen clima 
laboral y 19,5% valora que reconozca su trayectoria laboral fuera de Chile.

El 77,0% de los encuestados manifiesta estar dispuestos a trasladarse de región en 
búsqueda de empleo o mejores oportunidades laborales, mientras que 23,0% no 
está dispuesto a trasladarse de región por motivos laborales.

De los siguientes aspectos o características, ¿Cuál es el que usted más 
valora de un trabajo?

GRÁFICO 19 | CARACTERÍSTICAS VALORADAS DEL TRABAJO

Que tenga un buen salario

Que tenga estabilidad y proyección

que respete el derecho de las y los trabajadores

Que premita ejercer mi profesión u oficio

Que permita capacitarme constantemente

Que tenga un buen clima laboral

Que reconozca mi trayectoria laboral fuera de Chile

58,6%

44,3%

42,2%

39,2%

33,1%

29,5%

19,5%

Nota: Pregunta de respuesta múltiple por lo que la suma de los porcentajes es mayor a cien.
Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

SI

NO
23,0%

77,0%

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

¿Usted estaría dispuesto/a a trasladarse de región en búsqueda de 
empleo o mejores oportunidades laborales?

GRÁFICO 20 | MOVILIDAD REGIONAL POR MOTIVOS LABORALES
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Al momento de realizar la encuesta, el 67,8% de los encuestados se encontraba 
trabajando, 13,2% se dedicaba al trabajo no remunerado, 8,8% estaba cesante y 
buscando trabajo, 4,2% estaba buscando trabajo por primera vez en Chile, 2,9% 
trabajaba y estudiaba, 0,9% estaba cesante y no estaba buscando trabajo, 0,8% 
estudiaba, 0,1% estaba jubilado o pensionado y no trabajada ni quiere trabajar y 
1,3% otra actividad principal.

El 30,2% de los encuestados declara que sus expectativas para los próximos seis 
meses es mantener su actividad principal o trabajo actual, 22,3% expresa querer 
comenzar un emprendimiento, 15,0% dice encontrar un trabajo, 10,2% renunciar a 
su trabajo actual y encontrar uno nuevo, 8,7% fortalecer su emprendimiento 6,7% 
acceder a capacitaciones o cursos de especialización, 4,5% declara querer activar 
o completar el proceso de convalidación de estudios, y 2,4% otras expectativas.

Actualmente en Chile, ¿Cuál es su actividad principal?

GRÁFICO 21 | ACTIVIDAD PRINCIPAL EN CHILE

¿Cuáles son sus expectativas para los próximos seis meses?

GRÁFICO 22 | EXPECTATIVAS A CORTO PLAZO

Trabajo

Trabajo no remunerado
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Estudio

Estoy jubilado o pensionado y no trabajo ni busco trabajo

Otro
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0,9%
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0,1%
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Otro

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).



En cuanto a la última actividad principal en su país de origen, Venezuela, el 64,9% 
de los encuestados declara que trabajaba, 20,4% trabajaba y estudiaba, 5,7% 
estudiaba, 3,6% tenía un trabajo no remunerado, 2,7% estaba cesante y buscando 
trabajo, 1,5% estaba jubilado o pensionado y no trabajaba ni quería trabajar, 0,7% 
estaba buscando trabajo por primera vez, 0,4% estaba cesante y no buscaba 
trabajo y 0,1% menciona otra actividad principal.

Sobre la ocupación, profesión u oficio principal donde se sienten más capacitados, 
el 7,8% de los encuestados señalaron cajero/a, 7,1% cocinero/a, 7,0% 
administrador/a, 6,2% cuidador/a de personas, 5,5% vendedor/a, 3,9% docente, 
2,1% atención al cliente, 2,1% chofer, 2,0% abogado y 2,0% técnico en enfermería.

TABLA 1 | LAS 10 OCUPACIONES, PROFESIONES U 
OFICIOS PRINCIPALES CON MAYOR FRECUENCIA

Antes de migrar a Chile, ¿Cuál era su última actividad principal en Venezuela?

GRÁFICO 23 | ACTIVIDAD PRINCIPAL EN VENEZUELA
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Trabajaba y estudiaba

Estudiaba
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Estoy jubilado o pensionado y no trabajaba ni buscaba trabajo

Estaba buscando trabajo por primera vez

Estaba cesante y no buscaba trabajo 

Otro

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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 Con el propósito de conocer en profundidad las principales características 
socioeconómicas y laborales de las personas encuestas en este estudio se 
analizaron, a través de tablas cruzadas, las variables más importantes.

 En cuanto a los principales cambios de actividad económica desde Venezuela a 
Chile (véase Tabla 2), el 42,6% de los encuestados que se ha dedicado al comercio 
en Chile también lo hacía en su país de origen y el 19,6% se dedicaba a actividades 
profesionales, científicas y técnicas en Venezuela. Los encuestados que se han 
dedicado a las actividades de los hogares como empleadores en Chile, el 27,7% era 
empleado en comercio en el país de origen y 24,2% trabajaba en actividades 
profesionales, científicas y técnicas en Venezuela. Respecto a los encuestados que 
han trabajado en la industria manufacturera en Chile, el 38,5% también trabajaba 
en esa actividad en su país de origen, mientras que 30,8% se empleaba en 
comercio en Venezuela.

 También, quienes declararon haber trabajado en actividades de alojamiento, 
servicios de comida y reparto de comida en Chile, el 24,2% había trabajado en 
actividades profesionales, científicas y técnicas en su país de origen y 21,2% se 
dedicaba a comercio en Venezuela. En cuanto a los encuestados que se han 
desempeñado en construcción en Chile, el 31,4% se dedicaban a la misma actividad 
en Venezuela y 19,6% lo hacía en comercio en el país de origen.

 Entre los encuestados que expresan haber trabajado en actividades, científicas y 
técnicas en Chile, el 67,3% se desempeñaba en la misma actividad en Venezuela. 
Además, quienes han trabajado en actividades de atención de la salud humana en 
Chile, el 57,1% realizaba la misma actividad en su país de origen y 22,9% se 
dedicaba a actividades profesionales, científicas y técnicas en Venezuela.

 Los encuestados que se han dedicado a transporte y almacenamiento en Chile, el 
37,7% trabajaba en comercio en Venezuela y 20,3% realizaba otras actividades 
económicas en su país de origen. Mientras que quienes expresaron haber realizado 
otras actividades en Chile, el 35,3% realizaba otras actividades en su país de origen 
y el 31,6% trabajaban en comercio en Venezuela..

VIII. ANÁLISIS CRUZADO
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TABLA 2 | ANÁLISIS CRUZADO ACTIVIDAD ECONÓMICA
 EN CHILE Y VENEZUELA

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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Respecto a los tipos de contratos existentes en cada actividad económica (véase 
Tabla 3), entre los encuestados que se han dedicado a comercio en Chile, el 
46,2% ha subscrito un contrato a plazo indefinido y el 34,3% no ha tenido 
contrato escrito porque su relación laboral es informal.

 En cuanto a los encuestados que han trabajado en actividades de los hogares 
como empleadores en Chile, el 48,3% no ha tenido contrato escrito porque su 
relación laboral es informal y el 25,1% ha tenido contrato a plazo indefinido.

 Sobre los encuestados que se han desempeñado en la industria manufacturera 
en Chile, el 70,9% ha suscrito un contrato a plazo indefinido.

 Entre los encuestados que han trabajado en actividades de alojamiento, 
servicios de comida y reparto de comida en Chile, el 61,5% no ha tenido contrato 
escrito porque su relación laboral es informal. Quienes se han empleado en 
construcción en Chile, el 31,4% ha tenido un contrato a plazo indefinido y el 
30,0% no ha tenido contrato escrito porque su relación laboral es informal.

 Para los encuestados que se han dedicado a las actividades profesionales, 
científicas y técnicas y actividades de atención de la salud humana en Chile, el 
64,4% y 41,7% ha suscrito un contrato a plazo indefinido. De los encuestados que 
han trabajado en transporte y almacenamiento en Chile, el 39,3% ha suscrito un 
contrato a plazo indefinido y 32,1% no ha tenido contrato escrito porque su 
relación laboral es informal. Por último, quienes se han dedicado a otras 
actividades económicas en Chile, el 54,8% ha tenido contrato a plazo indefinido.
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TABLA 3 | ANÁLISIS CRUZADO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
EN CHILE Y TIPO DE CONTRATO
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Sobre la relación entre la actividad económica en Chile y la categoría ocupacional 
(véase Tabla 4), es posible decir que los encuestados que se han dedicado al 
comercio en Chile, el 48,5% ha trabajado como empleado u obrero del sector 
privado y 32,1% como trabajador por cuenta propia. Entre los encuestados que han 
desempeñado actividades de los hogares como empleadores, el 44,1% lo ha hecho 
como servicio doméstico y 26,6% como empleado u obrero del sector privado.

 En cuanto a quienes han trabajado en industrias manufactureras, el 85,2% fueron 
empleados u obreros del sector privado. Mientras que los encuestados que se han 
desempeñado en actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades de 
atención de la salud humana en Chile, el 61,7% y 61,5% lo ha realizado como 
empleado u obrero del sector privado.

 Además, quienes han trabajado en transporte y almacenamiento, el 59,2% lo ha 
hecho como empleado u obrero del sector privado. Por último, los encuestados 
que se han desempeñado en otras actividades económicas en Chile, el 55,3% ha 
trabajado como empleado u obrero del sector privado y 22,4% como trabajador 
por cuenta propia.

 En cuanto a la relación entre la zona de Chile donde residen los encuestados y la 
actividad económica que han desempeñado en Chile (véase Tabla 5), quienes 
habitan en la zona norte, principalmente se han dedicado a actividades de los 
hogares como empleadores (31,1%) y comercio (28,8%).

 Los encuestados de la zona centro se han desempeñado en comercio (38,1%), 
actividades de los hogares como empleadores (17,0%) y otras actividades 
económicas (11,9%).

 Finalmente, los encuestados de la zona sur y austral se han dedicado a comercio 
(33,3%), actividades de los hogares como empleadores (23,5%) y otras actividades 
económicas (12,3%).
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TABLA 4 | ANÁLISIS CRUZADO ACTIVIDAD ECONÓMICO 
EN CHILE Y CATEGORÍA OCUPACIONAL

Comercio

Activ. de los hogares 
como empleadores

Industrias 
manufactureras

Construcción

Activ. de alojamiento, 
servicios de comida, 
y reparto de comida

Activ. profesionales, 
científicas y técnicas

Transporte y 
almacenamiento

Activ. de atención de 
la salud humana

Otras actividades

Tipo de contrato

A
c
ti

v
id

a
d

 e
c
o

n
ó

m
ic

a
 e

n
 C

h
ile

To
ta

l

9,3%

9,9%

7,4%

7,9%

11,3%

5,6%

0,0%

4,2%

11,2%

8,8%

32,1%

13,3%

0,0%

42,1%

23,6%

13,1%

7,7%

22,5%

22,4%

23,7%

4,4%

3,8%

7,4%

2,6%

4,7%

16,8%

17,9%

2,8%

1,3%

5,2%

48,5%

26,6%

85,2%

36,8%

55,7%

61,7%

61,5%

59,2%

55,3%

47,6%

3,8%

44,1%

0,0%

5,3%

1,9%

0,9%

10,3%

2,8%

5,3%

11,8%

1,9%

2,3%

0,0%

5,3%

2,8%

1,9%

2,6%

8,5%

4,6%

2,9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%Total

Patrón o 
empleador

Trabajador 
por cuenta 

propia

Servicio 
doméstico Otro

Empleado u 
obrero del 

sector privado

Empleado y 
obrero del 
sector y 

empresas 
publicas

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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TABLA 5 | ANÁLISIS CRUZADO ZONAS DE CHILE Y 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Comercio

Activ. de los hogares 
como empleadores

Industrias 
manufactureras

Construcción

Activ. de alojamiento, 
servicios de comida, 
y reparto de comida

Activ. profesionales, 
científicas y técnicas

Transporte y 
almacenamiento

Activ. de atención de 
la salud humana

Otras actividades

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Respecto a los encuestados que se han dedicado al comercio en Chile (véase Tabla 
6), el 55,6% ha percibido ingresos del trabajo líquidos menores o iguales a 
$320.000 pesos chilenos. El 69,7% de quienes se han dedicado a actividades de 
los hogares como empleadores ha recibido un sueldo líquido menor o igual a 
$320.000 pesos chilenos. El 33,3% de los encuestados que han trabajado en 
industrias manufactureras en Chile percibe un sueldo líquido mayor a $570.000 
pesos chilenos, 25,9% percibe entre $320.001 y $380.000 pesos chilenos, y 25,9% 
entre $380.001 y $570.000 pesos chilenos.

 El 40,8% de los encuestados que han trabajado en actividades de alojamiento, 
servicios de comida y reparto de comida en Chile ha ganado menos o igual a 
$320.000 pesos chilenos y 31,6% entre $320.001 y $380.000 pesos chilenos. Entre 
los encuestados que se han dedicado a construcción, el 39,6% ha percibido 
ingresos líquidos menores o iguales a $320.000 pesos chilenos y 21,7% entre 
$380.001 y $570.000 pesos chilenos. Los encuestados que han realizado 
actividades profesionales, científicas y técnicas en Chile, el 45,3% ha percibido un 

Actividad económica en Chile

Z
o

n
a
s 

d
e
 c

h
ile

To
ta

l

28,8%

38,1%

33,3%

36,0%

31,1%

17,0%

23,5%

20,0%

0,9%

2,4%

1,9%

2,1%

6,6%

5,7%

4,9%

5,8%

10,8%

7,4%

7,4%

8,0%

5,2%

8,2%

11,1%

8,0%

3,8%

2,8%

3,1%

3,0%

2,4%

6,6%

2,5%

5,4%

10,4%

11,9%

12,3%

11,7%

100%

100%

100%

100%Total

Norte

Sur

Este y 
austral



sueldo líquido mayor de $570.000 pesos chilenos y 25,5% entre $380.001 y 
$570.000 pesos chilenos. Además, quienes han realizado actividades de atención 
de la salud humana en Chile, el 35,9% ha ganado más de $570.000 pesos chilenos 
y 28,2% entre $320.001 y $380.000 pesos chilenos. Entre los encuestados que se 
han dedicado al transporte y almacenamiento en Chile, el 35,2% ha percibido entre 
$380.001 y $570.000 pesos chilenos, 23,9% menos o igual a $320.000 pesos 
chilenos y 23,9% entre 320.001 y $380.000 pesos chilenos.

 Por último, el 38,6% de los encuestados que ha trabajado en otras actividades 
económicas en Chile ha ganado un sueldo líquido menor o igual a $320.000 pesos 
chilenos y 22,2% entre $320.001 y $380.000 pesos chilenos.
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TABLA 6 | ANÁLISIS CRUZADO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
EN CHILE Y SUELDO LÍQUIDO

Comercio

Activ. de los hogares 
como empleadores

Industrias 
manufactureras

Construcción

Activ. de alojamiento, 
servicios de comida, 
y reparto de comida

Activ. profesionales, 
científicas y técnicas

Transporte y 
almacenamiento

Activ. de atención de 
la salud humana

Otras actividades

Sueldo líquido en pesos chilenos

A
c
ti

v
id

a
d

 e
c
o

n
ó

m
ic

a
 e

n
 C

h
ile

To
ta

l

55,6%

69,7%

14,8%

40,8%

39,6%

14,2%

15,4%

23,9%

38,6%

47,2%

21,7%

22,0%

25,9%

31,6%

20,8%

15,1%

28,2%

23,9%

22,2%

22,2%

14,5%

7,2%

25,9%

14,5%

21,7%

25,5%

20,5%

35,2%

20,3%

16,7%

8,2%

1,1%

33,3%

13,2%

17,9%

45,3%

35,9%

16,9%

19,0%

13,9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%Total

Menos o 
igual a 

$320.000

Entre 
$320.001 y 
$380.000

Más de 
$570.000

Entre 
$380.001 y 

$570.00

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Al analizar el cruce entre la categoría ocupacional e ingresos del trabajo líquido 
(sueldo líquido) (véase Tabla 7), los encuestados que han trabajado como patrón o 
empleador, el 48,7% ha ganado menos o igual a $320.000 pesos chilenos y 28,2% 
entre $320.001 y $380.000 pesos chilenos. Los encuestados que han trabajado 
por cuenta propia, el 69,5% ha percibido ingresos líquidos menores o iguales a 
$320.000 pesos chilenos. Entre los encuestados que se han desempeñado como 
empleados u obreros del sector y empresas públicas, el 36,1% ha percibido un 
sueldo líquido menor o igual a $320.000 pesos chilenos y 25,0% entre $380.001 y 
$570.000 pesos chilenos.

 El 29,2% de los encuestados que ha sido empleado u obreros del sector privado ha 
ganado menos o igual a $320.000 pesos chilenos y 26,9% entre $320.001 y 
$380.000 pesos chilenos. Además, el 76,0% de los encuestados que ha trabajado 
como servicio doméstico ha percibo ingresos del trabajo líquido menores o iguales 
a $320.000 pesos chilenos.

TABLA 7 | ANÁLISIS CRUZADO CATEGORÍA 
OCUPACIONAL Y SUELDO LÍQUIDO

Sueldo líquido en pesos chilenos

C
a
te

g
o

ri
a
 o

c
u

p
a
c
io

n
a
l

To
ta

l

48,7%

69,5%

36,1%

29,2%

76,0%

57,5%

47,1%

28,2%

14,1%

20,8%

26,9%

18,2%

12,5%

22,2%

12,0%

10,6%

25,0%

23,1%

3,9%

15,0%

16,8%

11,1%

5,8%

18,1%

20,8%

1,9%

15,0%

13,9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%Total

Menos o 
igual a 

$320.000

Entre 
$320.001 y 
$380.000

Más de 
$570.000

Entre 
$380.001 y 

$570.00

Patrón o empleador

Trabajador por cuenta 
propia

Servicio doméstico

Otro

Empleado u obrero del 
sector privado

Empleado y obrero del 
sector y empresas publicas
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El 68,2% de los encuestados que lleva menos de un año en Chile percibe un sueldo 
líquido menor o igual a $320.000 pesos chilenos (véase Tabla 8). El 42,9% de los 
encuestados que ha vivido en Chile entre 1 a 3 años ha percibido menos o igual a 
$320.000 pesos chilenos y 23,4% entre $320.001 y $380.000 pesos chilenos. Los 
encuestados que llevan entre 4 y 5 años en Chile, el 36,1% ha tenido un sueldo 
líquido mayor a $570.000 pesos chilenos y 23,1% entre $380.001 y $570.000 pesos 
chilenos. Por último, el 67,4% de los encuestados que llevan más de 5 años ha 
gozado de ingresos líquidos mayores a $570.000 pesos chilenos.

El 51,0% de los encuestados que declaran estar dispuestos a cambiarse de región 
en busca de oportunidades laborales lleva entre 1 y 3 años en el país de acogida y 
32,2% menos de un año en Chile. Por otro lado, el 49,3% de los encuestados que no 
están de acuerdo con movilizarse a otra región han residido hace uno a tres años 
en Chile y 36,8% llevan menos de 1 año en el país (véase Tabla 9).

TABLA 8 | ANÁLISIS CRUZADO TIEMPO EN CHILE Y 
SUELDO LÍQUIDO

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Sueldo líquido en pesos chilenos

T
ie

m
p

o
 e

n
 C

h
ile

To
ta

l

68,2%

42,9%

18,3%

16,3%

47,3%

22,0%

23,4%

22,5%

2,3%

22,1%

9,8%

19,8%

23,1%

14,0%

16,7%

0,0%

13,9%

36,1%

67,4%

13,9%

100%

100%

100%

100%

100%Total

Menos o 
igual a 

$320.000

Entre 
$320.001 y 
$380.000

Más de 
$570.000

Entre 
$380.001 y 

$570.00

Menos de 1 año

1-3 años

Más de 5 años

4-5 años



En cuanto al análisis cruzado sobre el tiempo en Chile y la categoría ocupacional 
(véase Tabla 10, el 36,9% de los encuestados que lleva menos de 1 año en el país ha 
trabajado por cuenta propia y 29,5% como empleado u obrero del sector privado.

 El 54,0% de los encuestados que ha residido hace 1 a 3 años en Chile se ha 
desempeñado como empleado u obrero del sector privado y 17,7% ha trabajado 
por cuenta propia.

 Entre los encuestados que viven en Chile hace 4 a 5 años, el 63,3% ha trabajado 
como empleado u obrero del sector privado. Por último, el 61,4% de quienes lleva 
más de 5 años en Chile se ha desempeñado como empleado u obrero del sector 
privado.

TABLA 9 | ANÁLISIS CRUZADO MOVILIDAD REGIONAL Y 
TIEMPO EN CHILE

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Tiempo en Chile

M
o

v
ili

d
a
d

 
re

g
io

n
a
l

To
ta

l

32,2%

36,8%

33,3%

SI

NO

51,0%

49,3%

50,6%

13,3%

11,3%

12,8%

3,4%

2,6%

3,3%

100%

100%

100%Total

Menos 
de 1 año 1-3 años Más de 5 

años
4-5 años
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El 76,7% de los encuestados que ha vivido menos de un año en Chile no ha tenido 
contrato escrito porque su relación laboral ha sido informal. El 51,2% de los 
encuestados que lleva entre uno y tres años en el país ha suscrito un contrato a 
plazo indefinido y 22,3% un contrato temporal o a plazo fijo. Además, el 71,9% de 
los encuestados que reside en Chile hace 4 a 5 años ha tenido un contrato a plazo 
indefinido, y 76,5% de los que lleva más de 5 años ha suscrito un contrato a plazo 
indefinido (véase Tabla 11).

TABLA 10 | ANÁLISIS CRUZADO TIEMPO EN CHILE Y 
CATEGORÍA OCUPACIONAL

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Categoría ocupacional

T
ie

m
p

o
 e

n
 C

h
ile

To
ta

l

8,9%

8,8%

9,5%

9,1%

9,0%

36,9%

17,7%

16,0%

13,7%

23,7%

3,4%

5,7%

8,9%

6,8%

5,4%

29,5%

54,0%

63,3%

61,4%

47,3%

17,9%

10,5%

2,3%

4,5%

11,7%

3,4%

3,3%

0,0%

4,5%

3,0%

100%

100%

100%

100%

100%Total

Menos de 1 año

1-3 años

Más de 5 años

4-5 años

Patrón o 
empleador

Trabajador 
por cuenta 

propia

Servicio 
doméstico Otro

Empleado u 
obrero del 

sector privado

Empleado y 
obrero del 
sector y 

empresas 
publicas
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TABLA 11 | ANÁLISIS CRUZADO TIEMPO EN CHILE Y 
TIPO DE CONTRATO

Tipo de contrato

T
ie

m
p

o
 e

n
 C

h
ile

To
ta

l

6,3%

22,3%

18,0%

8,8%

16,8%

4,3%

51,2%

71,9%

76,5%

42,1%

5,1%

4,6%

3,9%

5,9%

4,7%

76,7%

18,3%

3,1%

2,9%

31,8%

6,3%

2,2%

0,8%

2,9%

3,2%

1,2%

1,4%

2,3%

2,9%

1,5%

100%

100%

100%

100%

100%Total

Menos de 1 año

1-3 años

Más de 5 años

4-5 años

Contrato 
temporal o 
a plazo fijo

Contrato 
a plazo 

indefinido

Contrato 
por obra 
o faena

No sabe/ no 
responde Otro

No tengo 
contrato escrito 

porque mi 
relacion laboral 

es informal

Finalmente, la relación entre condición legal o tipo de visa vigente y los ingresos 
del trabajo líquido (véase Tabla 12) muestra que el 33,1% de los encuestados con 
visa temporaria vigente ha percibido un sueldo líquido menor o igual a $320.000 
y 22,3% entre $320.001 y $380.000 pesos chilenos. Mientras quienes tienen visa 
sujeta a contrato vigente, el 42,9% ha ganado menos o igual a $320.000 pesos 
chilenos y 31,4% entre $320.0001 y $380.000 pesos chilenos. El 33,3% de los 
encuestados con visa de responsabilidad democrática vigente ha recibido un 
sueldo líquido entre $380.001 y $570.000 y el 27,3% mayor a $570.000 pesos 
chilenos. El 31,7% de los encuestados con visa vencida de cualquier tipo ha recibido 
ingresos del trabajo líquidos menores o iguales a $320.000 y 26,8% entre $320.001 
y $380.000 pesos chilenos. Entre los encuestados con permanencia definitiva, el 
53,7% ha percibido un sueldo líquido mayor a $570.000 y 18,8% entre $380.001 y 
$570.000 pesos chilenos. Además, el 58,3% de quienes son refugiados y/o 
solicitantes de la condición de refugio ha recibido menos o igual a $320.000 y 
27,4% entre $320.001 y $380.000 pesos chilenos. En cuanto a los encuestados que 
obtuvieron la nacionalidad chilena, el 33.3% ha ganado un sueldo líquido mayor a 
$570.00 y 22,0% entre $380.001 y $570.000 pesos chilenos. También, los 
encuestados que aún no realiza algún proceso para regularizar su situación 
migratoria en Chile, es decir, se encuentra en situación migratoria irregular 
mayoritariamente ha percibido ingresos del trabajo líquidos menores o iguales a 
$320.000 (70,1%), al igual que los encuestados que prefirieron no responder 
(73,3%). Entre los encuestados que señalaron otra situación migratoria, el 52,0% ha 
percibido un sueldo líquido menor o igual a $320.000 y 22,4% entre $380.001 y 
$570.000 pesos chilenos

Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).
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TABLA 12 | ANÁLISIS CRUZADO TIPO DE VISA/ 
SITUACIÓN MIGRATORIA Y SUELDO LÍQUIDO

*Categoría respuesta: “Aún no realizo algún proceso para regularizar mi situación migratoria en Chile”.
Fuente: Centro Nacional de Estudios Migratorios UTalca y ACNUR (2021).

Sueldo líquido en pesos chilenos
T

ip
o

 d
e
 v

is
a
/ 

si
tu

a
c
ió

n
 m

ig
ra

to
ri

a

To
ta

l

33,1%

42,9%

21,2%

31,7%

14,1%

58,8%

22,2%

70,1%

73,3%

52,0%

47,0%

23,6%

31,4%

18,2%

26,8%

13,4%

27,4%

22,2%

20,4%

20,0%

19,2%

22,2%

22,3%

18,1%

33,3%

26,3%

18,8%

11,9%

22,2%

7,8%

2,2%

22,4%

16,8%

20,9%

7,6%

27,3%

15,2%

53,7%

2,4%

33,3%

1,8%

4,4%

6,4%

13,9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%Total

Menos o 
igual a 

$320.000

Visa temporaria 
vigente

Visa sujeta a 
contrato vigente

Visa de responsabilidad 
democrática  vigente

Visa vencida 
(cualquier tipo)

Tengo permanencia 
definitiva

Refugiado y/o 
solicitante de la 

condición de refugio

Tengo nacionalidad 
chilena

Situación migratoria 
irregular*

Prefiero no 
responder

Otros

Entre 
$320.001 y 
$380.000

Más de 
$570.000

Entre 
$380.001 y 

$570.00
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Las personas de origen venezolano son el principal grupo de personas refugiadas 
y migrantes en Chile, ascendiendo al 30,7% de la población extranjera a nivel 
nacional (INE & DEM, 2021). Múltiples factores y sucesos han afectado y 
aumentado la vulnerabilidad de esta comunidad que ya enfrenta una alta 
informalidad laboral, irregularidad y pobreza.

 Entre los resultados más relevantes a nivel nacional, con aplicación de ponderador 
por sexo, demuestran que los encuestados y encuestadas de origen venezolano 
tienen un alto nivel educacional donde 43,0% declara haber cursado la educación 
superior y 30,1% la educación media. El 54,1% de quienes participaron tienen entre 
30 y 45 años, Además, el 59,5% percibe ingresos del hogar menores o iguales a 
$486.000 a pesos chilenos, lo cual podría implicar que sean parte de la población 
más pobre del país.

 El 48,0% de la muestra se encuentra en los primeros años de inclusión al residir 
hace 1 a 3 años en Chile, donde 60,1% reside en la Región Metropolitana de 
Santiago. Al momento de responder la encuesta, 32,3% de los encuestados aún no 
había comenzado algún proceso para regularizar su condición legal, es decir, se 
encontraban en situación irregular.

 En relación con lo anterior, Delfina Lawson, Oficial de Protección de la Oficina 
Nacional de ACNUR en Chile, expuso en el conversatorio sobre los resultados del 
presente estudio, llevado a cabo en octubre de 2021, que “muchas personas han 
solicitado ser reconocidas como refugiadas en Chile, pero al momento, muy pocas 
han accedido a la protección internacional que requieren”. Esto no se corresponde 
con los estándares internacionales en la materia y obstaculiza la regularización de 
la condición legal.”

El 90,3% de los encuestados ha trabajado alguna vez de forma remunerada, de los 
cuales el 36,0% en su último trabajo principal en Chile se dedicaba al comercio. 
Mientras que, en Venezuela, el 31,5% también se dedicaba a comercio. Los mayores 
cambios de actividad económica se hallan entre quienes se dedican a actividades 
de los hogares como empleadores en Chile y antes lo hacían en actividades 
profesionales, científicas y técnicas (24,2%); en quienes se dedican a actividades 
de alojamiento, servicio de comidas y reparto de comida en Chile y antes lo hacían 
en actividades profesionales científicas y técnicas (24,2%).

 Por otro lado, los encuestados que no han cambiado en gran proporción de 
actividad económica son quienes se dedican a comercio en Chile (42,6%); 
construcción (31,4%); actividades profesionales (67,3%); y actividades de atención 
de la salud humana (57,1%).

 El 47,4% de los encuestados en su último trabajo principal trabajaba como 
empleado u obrero del sector privado y 23,6% trabaja por cuenta propia. También, 
42,1% de los trabajadores dependientes en su último trabajo principal tenían 
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contrato a plazo indefinido y 31,8% tenía una relación laboral informal. El 47,2% 
percibe ingresos del trabajo líquidos menores o iguales a $320.000, por lo tanto, 
ganan menos del sueldo mínimo en Chile.

 Entre los principales obstáculos que enfrentan las personas venezolanas en Chile 
se encuentra el vencimiento de las visas y/o carnet de identidad (50,1%), y la 
situación migratoria irregular debido a Ingreso por paso no habilitado (49,0%).

 Es necesario contemplar que las personas refugiadas y migrantes que tienen 
acceso al mercado formal de trabajo son aquellas que tiene su regularizada su 
situación migratoria o condición leal en el país, es decir, principalmente quienes 
acceden al territorio por un paso habilitado, portan documentación idónea o 
cuentan con un permiso de residencia vigente. Por lo tanto, tal como lo planteó 
Fabiola Vergara, académica de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la 
universidad de Talca, la irregularidad “se ve como una condición que se presenta 
contraria, que pugna con la inserción laboral y con la integración social de los 
extranjeros en nuestro país, y eso es sumamente importante porque extranjeros o 
inmigrantes integrados son aquellos que pueden desarrollar su proyecto 
migratorio, que este sea exitoso” (Vergara, Lawson, Aguirre, & Canales, 2021)

Respecto al ámbito profesional, el 59,0% de los encuestados declara que su último 
trabajo principal en Chile no se ha adecuado a su nivel de formación educacional o 
experiencia laboral. Los oficios donde se sienten más capacitados son como 
cajero/a, cocinero/a y administrador/a. Asimismo, el 77,0% de las personas 
participantes en la muestra estarían dispuestas a trasladarse de región en 
búsqueda de empleo o mejores oportunidades laborales. Consistentemente con lo 
anterior, la mejora del proceso de convalidación de los títulos profesionales es una 
herramienta crucial para facilitar y promover la inclusión de las personas 
refugiadas y migrantes, permitiéndoles insertarse en empleos más calificados, 
acordes a su experiencia y estudios, y percibir ingresos mayores.

 De acuerdo con Jorge Canales, Académico de Trabajo Social de la universidad 
autónoma de Chile, “es relevante tener en cuenta las trayectorias laborales de las 
personas venezolanas en Chile, ya que son personas que ingresan a trabajos de 
menor calidad que los que tenían en su país de origen, un número reducido de 
personas refugiadas y migrantes trabajan como profesionales tomando en cuenta 
su nivel educacional, como por ejemplo en comercio, hogares como empleadores, 
salud, donde muchas de esas personas son profesionales; fenómeno que es 
transversal a toda la población extranjera al existir un mercado laboral 
segmentario, que excluye a una parte importante de esta población” (Vergara, 
Lawson, Aguirre, & Canales, 2021).

Durante agosto y septiembre de 2021, el 67,8% de los encuestados se encontraba 
trabajando. Además, el 30,2 % de los encuestados proyectó que en los próximos 6 
meses mantendrá su actividad principal o trabajo actual.

Entre las actividades económicas con mayor proporción de relación laboral 
informal se encuentra comercio (34,3%); actividades de los hogares como 
empleadores (48,3%), actividades de alojamiento, servicios de comida, y reparto 
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de comida (61,5%, donde se puede incluir a quienes trabajan con aplicaciones 
web); construcción (30,0%); transporte y almacenamiento (32,1%). Además, Jorge 
Canales expuso la baja calidad del empleo, considerándose precario cuando las 
personas trabajan sin contrato, donde más de la mitad gana menos del sueldo 
mínimo (Vergara, Lawson, Aguirre, & Canales, 2021). Cifra que asciende a 68,4% de 
los encuestados que no tienen contrato escrito y perciben ingresos de trabajo 
líquidos menores o iguales a $320.000.

 En cuanto a la relación entre la zona del país donde residen y las actividades 
económicas realizadas, en la zona norte los encuestados se han dedicado a 
actividades de los hogares como empleadores (31,1%); en la zona centro a 
comercio (38,1%); en la zona sur y austral a comercio (33,3%).

  Los resultados muestran que entre más años han vivido en Chile, los ingresos del 
trabajo líquido de los encuestados son mayores, donde 67,4% de quienes han 
vivido más de 5 años ha percibido más de $570.000. En cambio, el 68,2% de los 
encuestados que han vivido menos de 1 año en Chile ha recibido ingresos del 
trabajo líquido menores o iguales a $320.000.

Además, dependiendo de la condición legal de los encuestados, sus ingresos del 
trabajo líquido varían, ya que el 70,1% de la muestra que se encuentran en situación 
migratoria irregular perciben menos o igual a $320.000, mientras que el 53,7% de 
quienes tienen permanencia definitiva gana más de $570.000. Respecto a este 
punto, Jorge Canales añade que los encuestados que poseen visa sujeta a contrato 
vigente también presentan bajos salarios, por lo tanto tener este tipo de visa no 
garantiza que podrán acceder a salarios justos (Vergara, Lawson, Aguirre, &a 
Canales, 2021), lo cual podría estar relacionado con una forma de precariedad en el 
trabajo, donde ingresan inmigrantes con contratos falsos, en términos diferentes al 
escrito en el contrato mismo u otro tipo de acuerdo que genera una baja calidad 
en el empleo.

 El presente estudio ha permitido conocer datos relevantes (aspectos 
sociodemográficos, laborales y económicos) de los refugiados y migrantes 
venezolanos más vulnerables, quienes mayoritariamente han tenido contacto 
directo y/o han sido apoyados por organizaciones de la sociedad civil que se 
dedican a la ayuda humanitaria y a favorecer los procesos de integración de estas 
personas o han sido atendidos por las oficinas que apoyan a las personas en 
movilidad humana de los 5 municipios que promovieron la presente investigación. 
Todas las organizaciones e  instituciones que participaron activamente de esta 
pesquisa han sido mencionadas al inicio del presente informe. Gracias a ellas, el 
estudio tiene un alcance nacional que nos ha posibilitado advertir la realidad de los 
y las venezolanas en diversas zonas del país e informar sobre las características y 
diferencias entre cada una de ellas a nivel territorial. Los resultados a nivel zonal se 
encuentran publicados en la página web del Centro Nacional de Estudios 
Migratorios UTalca sección Estudios.
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