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Inmigración haitiana: Estudio sociodemográfico y factores territoriales 

Claudia Baezo Cabello 

 

Resumen 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2017, en la última década se ha 

observado un aumento sostenido de inmigrantes radicados en Chile. Históricamente en 

Chile, la migración fundamentalmente provenía de países vecinos como Argentina, 

Perú, Bolivia y Ecuador, no obstante, en los últimos años se ha producido una oleada 

de inmigrantes haitianos, sobre todo luego del terremoto de Haití de 2010 y la crisis 

político-social que afecta a esta isla caribeña.  

Este fenómeno resulta interesante producto del perfil de estos inmigrantes, en 

consecuencia, esta investigación, busca conocer los factores de la inmigración haitiana 

en la región de Ñuble-Chile, en relación a una caracterización y análisis de los 

componentes socioculturales relativos a esta comunidad extranjera.   

Metodológicamente esta investigación se sustenta en un paradigma cuantitativo, de 

carácter exploratorio-descriptivo. Para la recolección de datos se diseñó una encuesta 

que fue aplicada a 51 inmigrantes de nacionalidad haitiana. Los resultados revelan que 

conocer la situación sociocultural de los inmigrantes haitianos es relevante para una 

mejor apreciación de sus necesidades y enfrentar de mejor forma el diseño de la Política 

Pública, desde la perspectiva de la diversidad de una población que busca en Chile 

oportunidades e integración social.  

 

Palabras clave 

Inmigración, Ñuble, sociocultural, demografía, transformaciones sociales. 

 

Introducción 

En el mundo, en la última década, se ha observado un aumento de las corrientes 

migratorias. Los principales motivos para emigrar de los países de origen son de tipo 

económico: el desempleo, las malas condiciones laborales y los bajos salarios 

percibidos inciden en la decisión de emigrar con la finalidad de encontrar mejores 

oportunidades laborales (Stefoni, 2011).  

A diferencia de la inmigración europea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 

que contaba con un marco regulatorio y un sistema de apoyo estructurado, en las 

corrientes migratorias actuales se percibe cierta tensión, originada muchas veces en 
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vulneraciones de los derechos de los migrantes. Organismos internacionales han 

constatado deficiencias significativas en materia de protección de derechos de las 

personas inmigrantes en Chile, concluyendo la necesidad de revisar íntegramente la 

legislación del estatuto jurídico del inmigrante (Bellolio A., 2014). 

Los fenómenos asociados a la inmigración, fundamentalmente los derivados de la 

integración sociocultural comienzan a adquirir mayor visibilidad. Es en este contexto 

donde se plantea investigar los factores socioculturales de la inmigración haitiana en la 

región de Ñuble-Chile. 

 

Fundamentación del problema 

Según García, “Por migración entendemos los desplazamientos de personas que tienen 

como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, 

atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político-

administrativo”. (Ruiz, 2002, pág. 19). Algunos analistas consideran que el siglo XXI será 

caracterizado como el siglo de las migraciones (Ruiz A., 2002). 

Hay que aclarar que las causas que provocan la migración son diferentes para cada 

grupo social, Lourdes Arizpe indica que: “cada clase social tiende a generar un tipo 

específico de migración en respuesta a los procesos económicos que le afectan” 

(Arizpe, 1980) 

Desde la perspectiva de la sociedad global, la migración aparecerá como resultado de 

una “presión estructural”, como un resultado necesario y racional, como un mecanismo 

de ajuste de la estructura ocupacional y de distribución de la población por la geografía 

del país (Pérez-Díaz, 1969). 

A diferencia de los hombres, muchas mujeres migran para escapar de situaciones de 

violencia doméstica a las que pueden estar expuestas, o de formas de discriminación o 

abuso que pueden sufrir en sus países de origen, así como para tener la libertad de 

actuar y tomar sus propias decisiones (OIT & Lupica, 2017). 

Chile no ha estado ajeno a este fenómeno, sobre todo en los últimos años, lo que ha 

llevado a poner sobre la mesa la deficiente Política Pública Migratoria imperante lo que 

contribuye a forjar un tipo de representación específica que se va construyendo en el 

país acerca de los inmigrantes (Stefoni, 2011a).  En Chile, la normativa migratoria 

vigente se rige por el Decreto con fuerza de Ley Nº 69 del año 1953, el cual sienta las 

bases del Decreto Ley Nº 1.094 del año 1975, conocido como “Ley de Extranjería”. Es 
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preciso reconocer que, dado el escenario histórico de dictadura militar en que fue 

elaborado, este Decreto tiene un carácter restrictivo y controla principalmente las 

migraciones desde los procedimientos de entrada, permanencia y salida de extranjeros 

en el país, mientras que aspectos como el acceso a derechos sociales, como salud o 

educación están bastante ausentes (Congreso, 2018). 

Entendiendo que la migración en sus diversas expresiones nos habla sin duda de un 

proceso de transformación social, al migrar no solo se realiza un desplazamiento 

espacial, sino que a su vez se lleva una cultura, una tradición y “una forma de ser”.  

En consecuencia, este estudio se centra en la comunidad haitiana que reside en la 

región de Ñuble-Chile. Se procedió a escoger esta comunidad a raíz de los factores 

particulares que la caracterizan, Haití se constituye en la nación más pobre de América 

y del hemisferio oeste, con un PIB per cápita del año 2016 de US$ 820, una de las 

menores expectativas de esperanza de vida: 64 años y una tasa de alfabetización de 

las más bajas del mundo: 76%, lo que lo clasifica como nación con bajo desarrollo 

humano según el PNUD (PNUD, 2018).  La estructura social es de tipo patriarcal, 

aunque ha habido un progresivo mayor rol de la mujer. Ella desempeña el rol de ama 

de casa y se la ve como pilar central de la familia. La red familiar en Haití sigue el 

concepto de familia/pueblo y su núcleo familiar primario abarca los círculos tradicionales 

de primero, segundo y tercer grado (Merlet, 2016). 
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Región de Ñuble: Distribución por edad y sexo de la población residente habitual, según lugar 
de nacimiento. Fuente: Censo 2017, Características de la inmigración internacional en Chile. 

Ine noviembre 2018, Chile. 
 

“El país de nacimiento de la población total de inmigrantes internacionales residentes 

en esta región es variado, puede decirse que la mayor proporción (15,9%) nació en 

Argentina, seguida de 10,8% que nació en Colombia y de 10,4% que nació en Haití. 

Asimismo, la migración a esta región del país es histórica, por lo que, al observar el 

periodo de llegada a Chile de los residentes habituales de esta región, se encuentra que 

40,4% declara haber llegado antes de 2010, no obstante, el mayor contingente censado 

(59,6%) declaró haber llegado entre 2010-2017.” (INE, 2018) Esta tendencia se puede 

observar en los resultados de la aplicación de la encuesta a residentes haitianos de la 

región, quiénes llegaron el año 2017 con una frecuencia de 28 casos y un 55%.  

De las veintiuna comunas que tiene la región la que concentra el mayor porcentaje de 

población migrante del total regional es Chillán con 68,7% seguida de San Carlos con 

5,9%. De igual forma la comuna donde la población inmigrante tiene mayor peso 

respecto el total de la población residente comunal es Chillán con 1,4% de acuerdo a 

datos del Instituto Nacional de estadísticas de Chile. (INE 2018 p. 79). 
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Es por ello que parece relevante realizar estudios que permitan generar espacios de 

discusión sobre la coyuntura de la inmigración de esta comunidad en particular, que 

logren darle mayor visibilidad y reconocimiento en el contexto local y en consecuencia 

nacional.  

En síntesis, la importancia de esta investigación se debe a tres aspectos, en primer 

lugar, este estudio contribuye de una manera descriptiva y sistemática, a comprender la 

realidad de la inmigración haitiana desde los factores sociales y significados asociados 

a su ocurrencia. En segundo lugar, se pretende aportar con la visibilización de las 

minorías étnicas, dando énfasis en los aspectos demográficos las prácticas 

socioculturales y creencias asociadas a este fenómeno.  

Por último, deseamos proponer simultáneamente una perspectiva interdisciplinaria, 

pues de esta manera, se colabora con una mirada mucho más exhaustiva en el 

conocimiento del fenómeno.  

 

Metodología 

El estudio de los aspectos socioculturales desde la perspectiva de los inmigrantes 

haitianos se abordó desde un paradigma cuantitativo, que según R. Cáceres, (Cáceres, 

2018) se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de 

datos, estos elementos se consideran valiosos al momento de proporcionar datos clave 

sobre el sujeto inmigrante haitiano. 

Respecto a la profundidad, es de tipo exploratorio-descriptivo que como objetivo 

principal es conseguir una perspectiva general del problema especificando las 

propiedades importantes y relevantes del objeto de estudio, en este caso, la comunidad 

haitiana en la región de Ñuble, responder el quién, el dónde, el cuándo, el cómo y el 

porqué del sujeto de estudio, teniendo en consideración que lo que se espera es conocer 

de manera directa las diversas valoraciones que subyacen de la comunidad haitiana. 

Procedimientos 

Se diseñó y aplicó una encuesta a 51 migrantes haitianos residentes en la región de 

Ñuble-Chile. La metodología de aplicación del instrumento fue por medio de una 

entrevista personal, donde se identificaron las principales características 

sociodemográficas de los entrevistados para posteriormente abordar variables 

socioculturales de los sujetos objeto de estudio.  
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Se utilizó un protocolo para contactar a los entrevistados presentando los objetivos de 

la investigación desde el Dirección de Extranjería de la Región de Ñuble. Se tomaron 

resguardos éticos, tanto aquellos relacionados con la voluntariedad de los entrevistados, 

consentimiento informado, como resguardos asociados a los propósitos de la 

investigación, tanto en el proceso de recogida de los datos como en el procesamiento 

de estos. 

La estructura de la encuesta se relacionó con los objetivos específicos siguientes: 

Caracterización social de la comunidad haitiana presente en Ñuble. 

Generar una base de datos con la información producida. 

Analizar las características sociales y demográficas de la comunidad haitiana en Ñuble. 

El tipo de muestreo utilizado, para efectos de esta investigación, fue el muestreo 

discrecional, técnica de muestreo no probabilístico, donde el investigador seleccionó a 

los encuestados considerando el acceso y mayor proximidad a los sujetos.   

Técnica de recolección de información 

En cuanto a la recolección de datos, se aplicó una encuesta que según (Mayntz, 1993) 

se describe como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener y posteriormente reúnen 

estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. 

El paquete estadístico utilizado para el procesamiento de los datos obtenidos fue el 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Versión 25. 

 

Resultados y discusión 

En relación a los inmigrantes haitianos que formaron parte de esta investigación se 

encuestó a un total de 51 personas, con un promedio de edad de 32 años. 

En torno al sexo de los encuestados el 59% corresponde a población masculina y en 

relación a su estado civil, el 77% de los sujetos es soltero. Un 61% tiene hijos con un 

promedio de 2 hijos por entrevistado.  

En relación al empleo, un 62% de los entrevistados cuenta con empleo ya sea con 

contrato indefinido o de forma independiente, en el caso de los hombres, los rubros con 

mayor relevancia corresponden al área de la construcción, agrícola y forestal con un 

59%, en el caso de las mujeres, el sector servicios es aquel donde existe una mayor 
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proporción de empleos con un 72% cumpliendo labores fundamentalmente de 

asistencia y servicios en el hogar. Respecto al ingreso económico per cápita reportado 

por grupo familiar, un 94% corresponde a ingresos mínimos o menores al sueldo mínimo 

considerado en Chile que corresponde CLP 301.000.-  aproximadamente 430 USD.-. 

Respecto al año de llegada a Chile, quienes ingresaron al país entre los años 2017 y 

2018 concentran sus ingresos principalmente en el sueldo mínimo y/o superior. La 

variable sexo influye sobre el ingreso que perciben los encuestados siendo los hombres 

quienes perciben ingresos más elevados que las mujeres  

Se entiende este fenómeno debido a la baja escolaridad de los encuestados quienes en 

un 61% no tienen profesión ni oficio calificado y en muchos casos no han acabado la 

educación primaria, otro elemento complementario en este aspecto, es la débil 

conformación de redes de apoyo en contextos laborales de estas personas. 

Con respecto a la distribución espacial de los inmigrantes haitianos estos se distribuyen 

habitacionalmente fundamentalmente en el sector urbano, el 94% de la muestra vive en 

la ciudad de Chillán, los datos no arrojan una ubicación ni concentración espacial 

específica de estas personas en la ciudad, no obstante, no menos significativo es el 

45% de las personas que viven en familias de tipología extensa o extensa compuesta  

que implica una convivencia con otros sin nexo legal como el caso de los amigos, esto 

podría implicar condiciones de hacinamiento derivado de los bajos ingresos que 

perciben quienes asumen la jefatura de hogar.  

Relevante parece el 76% de los entrevistados quienes manifiestan que las motivaciones 

para inmigrar se deben a motivaciones laborales, para luego considerar también como 

relevantes aspectos políticos y educacionales como factores que motivaron la 

inmigración desde Haití a Chile.  

 

Conclusiones o reflexiones finales 

Las migraciones se constituyen en un fenómeno relevante de nuestros tiempos, el perfil 

de los inmigrantes estudiados presenta una realidad donde influyen diversos factores 

tanto positivos como factores desafiantes para la sociedad y en consecuencia para la 

Política Pública.  Positivos, como es el efecto sobre la reducida tasa de natalidad 

nacional, incorporación a la fuerza de trabajo y la manifestación de diversas 

perspectivas culturales y sociales, y, entre los factores desafiantes, se presentan 

diversos grados de dificultad en el proceso propio de integración y vinculación social 

producto del perfil propio de la inmigración haitiana en particular. Estos factores y su 
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visibilización generan espacios de integración débil, pero contribuyen a lograr una 

incipiente integración sociocultural de estas personas. 

En el ámbito territorial, la integración social de este grupo de inmigrantes se asocia a los 

escases de redes de apoyo asociadas al ámbito laboral, producto fundamentalmente de 

la baja escolaridad y nivel de formación profesional de los sujetos estudiados. Todo esto 

se vincula estrechamente a los contextos en los cuales se desenvuelven cotidianamente 

estas personas, quienes perciben bajos ingresos lo que incide directamente sobre sus 

condiciones habitacionales y de hacinamiento, en consecuencia, la baja calificación de 

estas personas los condiciona a asumir empleos donde predominan los ingresos 

mínimos lo que los determina a desenvolverse en espacios sociales y habitacionales de 

poca calidad garantizando de todas formas el acceso a servicios básicos y de 

comunicación con sus redes familiares y sociales.  

Las redes sociales primarias de estas personas se asocian a la familia nuclear que se 

encuentra en Chile, en consecuencia, el Estado de Chile proporciona a estas personas 

servicios a nivel de formación escolar y salud pública garantizados para toda la 

población que habita en Chile.   

Se concluye que, en las sociedades actuales, donde se entiende a la cultura como un 

sistema abierto, producto de los diversos intercambios culturales, el Estado debe 

fomentar los espacios en que se incremente el conocimiento y reconocimiento de las 

diversas culturas promoviendo los espacios de intercambio social, cultural y económico, 

sobre todo en un contexto como el chileno en donde históricamente se configuró una 

sociedad homogénea y lejana.   
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