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RESUMEN

La migración internacional se ha constituido en la última década en 
un tema de interés regional por la complejidad en torno a los ingresos 
irregulares masivos y a la inseguridad que ha envuelto la vida coti-
diana urbana. En este marco, la migración desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible convenido por Chile en la Agenda 2030 plantea 
importantes desafíos, toda vez que los distintos indicadores han 
mostrado un progreso desigual en la población de Antofagasta. Sin 
embargo, la integración de los extranjeros en la sociedad regional, 
controlando percepciones desfavorables desde distintos sectores, 
constituye la única vía de hallar elementos que posibiliten adelantar 
la agenda indicada, con un progreso social y económico, sumado a 
valores interculturales de naciones que forman parte importante 
del continente latinoamericano. No solo es atisbar un potencial de-
mográfico, imprescindible para las políticas públicas que se están 
debatiendo sobre trabajo, pensiones y educación, sino encontrar una 
consolidación de la región y, especialmente, de la ciudad de Antofa-
gasta, de llegar a ser un territorio cosmopolita, donde la inmigración 
encierra la clave de su propia fundación y desenvolvimiento minero 
de la región en una perspectiva histórica.

Palabras clave: migración internacional, trabajadores migrantes, 
migración y desarrollo, estatus migratorio, impacto de la migración.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el glosario de términos de la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), organismo especializado en el tema de las Naciones Unidas, se entiende 
por migración un “Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, 
ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país” (OIM, 2019:124)1. 
Entre el año 2000 y el año 2024, los migrantes mundiales pasaron de 150 millones a 281 
millones, de 2,8% a 3,6% de la población mundial. En ese mismo periodo, el volumen 
de remesas enviadas por los migrantes pasó de 128 billones de dólares a 831 billones 
(OIM, 2024:8). Estos dos datos ponen en evidencia la creciente importancia que ha 
adquirido la movilidad de la población a nivel global, regional y nacional, puesto que 
prácticamente no hay país en América Latina y el Caribe donde la migración no esté 
teniendo un impacto. 

En este marco, este capítulo busca analizar la dinámica de la migración reciente 
en la Región de Antofagasta a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 
este sentido, se busca destacar la evolución de este fenómeno en la región, poniendo 
atención en las tensiones, pero también en las oportunidades que todo proceso migra-
torio conlleva para las comunidades de acogida y sus desafíos de política pública. El 
capítulo se organiza en cuatro apartados. En primer término, se identifica la presencia 
de la migración internacional en los ODS y sus respectivas metas donde la migración 
se menciona e incluye directa o indirectamente. A continuación, se ofrece un panorama 
breve de la migración en América Latina y el Caribe, así como en Chile y Antofagasta 
en particular, en lo que denominamos migración reciente en Chile, es decir, de la últi-
ma década. En un tercer apartado, examinamos con base en información primaria y 
secundaria la situación de las personas inmigrantes en Antofagasta en cuatro ámbitos 
en los que confluyen los ODS con la migración. Para finalizar, dedicamos un espacio a 
comentarios e ideas finales que buscan decantar hallazgos y recomendaciones para 
Antofagasta a la luz de la información recopilada y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para alcanzar el objetivo propuesto se siguió una metodología mixta, cualitativa y 
cuantitativa. A partir de una primera revisión documental sobre la migración internacional 
en el país y la región de Antofagasta, se realizaron entrevistas a informantes clave en 

1 Habría que agregar que este movimiento supone un cambio de residencia para las personas que lo eje-
cutan. Asimismo, en el presente estudio nos enfocamos en la migración internacional, por su impacto en 
la vida social, política, económica y cultural del país y sus regiones en la última década en Chile, debido 
a su inédita magnitud y, sobre todo, a la velocidad del proceso.
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la región, principalmente residentes en los campamentos y líderes de organizaciones 
de la sociedad civil con el fin de dar cuenta de la situación de los migrantes en cuatro 
ámbitos donde los ODS y la migración confluyen. Las entrevistas fueron realizadas en 
el curso del año 2024 a funcionarias de servicios públicos (una de cada repartición, 
educación, salud), a dirigentes de colectivos inmigrantes de campamentos y también a 
profesionales venezolanos de la salud, totalizando nueve, que complementaban otras de 
años anteriores utilizadas en otros estudios que se citan. La más reciente, en el mes de 
agosto, fue la que se realizó al jefe de la oficina regional del Servicio Jesuita a Migrantes.

I. LA MIGRACIÓN EN LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

La importancia cuantitativa de la migración y su impacto en la vida de las personas, 
tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino, se ha traducido en su 
consideración en las agendas de desarrollo mundial. Mientras en las Metas del Milenio 
que rigió desde el año 2000 hasta el año 2015 la migración no estuvo presente, en la 
agenda actualmente vigente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o Agenda 
20302, que aspira a “no dejar a nadie atrás”, tiene una amplia consideración estando 
relacionada con varios de los 17 objetivos y sus respectivas metas en los que se organiza. 
Por ejemplo, la Meta 10.7 insta a los Estados a “Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la 
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (OIM, 2018:13).

Hay dos atributos de los ODS que favorecen el abordaje de la migración interna-
cional en la Agenda 2030. Por un lado, el principio de universalidad en el que descansa 
esta agenda de desarrollo mundial —que implica que sus objetivos y metas son 
relevantes para todos los gobiernos— puede promover la cooperación entre países 
en esta materia, lo que luce indispensable para alcanzar una gobernanza eficiente de 
la migración internacional. Por otro lado, el carácter interdependiente de los ODS, 
puesto que la agenda 2030 ha sido calificada como una “declaración de interdepen-

2 Una agenda paralela y específica para la migración es el Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, que se puede reconocer como “una iniciativa de las Naciones Unidas destinada 
a fijar nociones, enfoques y acciones para la gobernanza de la migración contemporánea” (Martínez, 
2020:28). Para mayores detalles del Pacto consultar el siguiente enlace: https://rosanjose.iom.int/es/
pacto-mundial-para-la-migracion-segura-ordenada-y-regular
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dencia” (OIM, 2018) lo que es, potencialmente, una cuota de garantía para alcanzar 
coherencia en las políticas de desarrollo que consideren y valoren la migración como 
una realidad multifacética y donde sus protagonistas —los migrantes— están en 
pleno derecho de tomar sus decisiones de movilidad. Asimismo, en las primeras de-
claraciones de la Agenda 2030 se dejaba claro que la migración no era un problema de 
desarrollo que hay que resolver, sino una oportunidad para que las comunidades de 
origen, de tránsito y de destino alcancen su desarrollo. De allí que la prioridad debe 
ser facilitar la migración y no restringirla. De hecho, muchas de las metas de los ODS 
pueden lograrse plenamente si se toma en cuenta la migración y los migrantes, y no 
al revés (IOM, 2018:20).

De acuerdo con OIM (2018) existen vínculos directos (explícitos) y vínculos inter-
sectoriales entre la migración y los ODS, los que se resumen en el cuadro 1. Destacan los 
vínculos con el mercado laboral, dado que en muchos casos los migrantes salen de sus 
lugares de origen en busca de mejores oportunidades, y si no fuera ese el principal factor 
que los motiva, en el destino su inserción laboral se torna en un asunto vital e ineludible. 
También son importantes las alertas sobre la explotación de las personas, la trata y el 
tráfico, delitos que se configuran alrededor de la vulnerabilidad y de las necesidades 
de las personas migrantes. Especial mención hay que hacer sobre la transversalidad 
del enfoque de género y de las discriminaciones de las que son objetos las mujeres y 
las niñas tanto en origen como en tránsito y en el destino, desventajas estructurales 
que son muy difíciles de romper sin el concurso de las políticas públicas con enfoque 
de género. También, y no menos importante, la generación de evidencia a partir de la 
producción de datos sobre la migración y los migrantes se torna fundamental para llevar 
adelante intervenciones (planes y programas) que busquen sintonizar la migración con 
el desarrollo sostenible. 

Como se puede observar, son numerosos los objetivos donde se menciona la 
migración internacional y los migrantes. Por ello, para los fines de este capítulo, hemos 
privilegiado los que a nuestro juicio están estrechamente relacionados con aspectos 
vitales de las personas y por lo mismo son más sensibles a la situación que ellas viven 
en las comunidades de acogida: Trabajo, Salud, Educación y Vivienda. Así mismo, estos 
ejes aportan más avances, así como problemáticas, de las que se tienen estadísticas 
más actualizadas.
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CUADRO 1.

Temas y metas relacionadas con migración internacional en los ODS

Tema Meta

Movilidad 
estudiantil

Meta 4.B: De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 
disponibles para los países en desarrollo.

Trata y explotación 
de personas

Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin 
a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de trabajo infantil. 

Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños.

Migración laboral  
y empleo

Meta 8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

Meta 8.8: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Gobernanza 
migratoria 

Meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y respon-
sables de las personas, entre otras cosas, mediante la aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas.

Remesas Meta 10.c: De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas 
de los emigrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%.

Datos sobre 
migración

Meta 17.18: De aquí a 2030, mejorar el apoyo a la creación de capacidad […] para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados 
por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.

Pobreza y 
crecimiento

Los migrantes pueden hacer contribuciones significativas a los esfuerzos de desarrollo 
en sus países de origen y en los de destino […] existe una relación entre la migración y el 
crecimiento y la reducción de la pobreza que deberían fortalecerse.

Protección social

La cobertura de protección social entre los migrantes tiende a ser baja […] La falta de pro-
tección social tiende a aumentar la vulnerabilidad y puede poner a los migrantes en mayor 
riesgo de pobreza y marginación. Por consiguiente, la ampliación proactiva de la protección 
social a los migrantes es parte integral del logro de las metas pertinentes.

Salud
Si bien no existen objetivos relacionados con la salud explícitamente vinculados a los ob-
jetivos de migración, la migración se reconoce cada vez más como un determinante social 
de la salud y puede influir en la realización de muchos de los ODS. 

Educación

Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje permanente para todos”. Aproximadamente uno de cada 70 niños 
en el mundo vive en un país diferente al de su nacimiento, y su acceso a una educación 
de calidad puede ser limitado (Nicolai et al., 2017) El principio de la Agenda de “no dejar a 
nadie atrás” debería alentar a considerar, de una manera proactiva, a los niños migrantes 
con arreglo a varios objetivos educativos, y presentar oportunidades para ampliar y mejorar 
el acceso y la calidad de su educación.
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II. PANORAMA ACTUAL DE LA MIGRACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La movilidad de la población en la región de América Latina y el Caribe vive en la ac-
tualidad una nueva e inédita vitalidad, con nuevos flujos migratorios que tienen nuevos 
orígenes y destinos, pero cuya composición es más compleja que en años anteriores, 
fenómeno que se ha denominado por los especialistas como los flujos mixtos3. Asimis-
mo, muchos países se han transformado en términos migratorios de receptores netos 
a emisores netos de población.

3 Los flujos mixtos aluden a la complejidad que ha adoptado la migración en los últimos años donde 
migran personas que buscan mejores oportunidades laborales junto a personas solicitantes de refugio 
o personas que abandonan sus lugares de origen por causas ambientales, entre otras causas. En este 
concepto se incluye la idea de que los países son al mismo tiempo atractores, emisores y territorios de 
tránsito para las personas migrantes.

Género

Objetivo 5: “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.” Las 
mujeres migrantes se enfrentan a una serie de vulnerabilidades, debido a las múltiples y 
entrelazadas formas de discriminación que pueden enfrentar en el origen, el tránsito y las 
comunidades de acogida.

Infancia
Los niños representan una parte sustancial de los migrantes y refugiados. Hay 50 millones 
de niños migrantes (incluidos los migrantes internos) y la mitad de los refugiados del mundo 
son niños (UNICEF, 2016). Uno de cada ocho migrantes es un niño.

Ciudades

La migración se ha convertido en un fenómeno cada vez más urbano, por cuanto los mi-
grantes internos se trasladan de las zonas rurales a las urbanas, los trabajadores migrantes 
internacionales se dirigen a las ciudades, y las personas desplazadas se concentran cada 
vez más en las zonas urbanas (Lucci et al., 2016). 

Cambio climático
La Agenda 2030 hace referencia al cambio climático a través de sus objetivos, reconociendo 
que los impactos adversos del cambio climático y otros factores de perturbación, como la 
degradación ambiental, representan una grave amenaza para el desarrollo. 

Ciudadanía
Objetivo 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.” La 
falta de ciudadanía o de estatus jurídico puede evitar que los inmigrantes se conviertan en 
miembros plenos de la sociedad y obstaculizar así su integración (Long et al., 2017; OIM, 2017). 

Diáspora y ciudades 
para el desarrollo

Objetivo 17: “Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible”. Es un llamado a la utilización de alianzas innovadoras y de múltiples 
partes interesadas para avanzar en todos los aspectos del desarrollo. La migración es un 
factor importante para el desarrollo, y los migrantes son actores del mismo y de la reducción 
de la pobreza, tanto para ellos, como para sus familias y las comunidades de origen y destino. 

Fuente: elaboración propia con base en OIM (2018) La migración en la Agenda 2030. Guía para profesionales.

74 | 75



Ha cambiado también el país de origen de las personas migrantes que llegan a 
alguno de los países de América Latina y el Caribe. En la década de los años setenta del 
siglo XX, el 76% de los inmigrantes provenían de países de ultramar (fuera de la región, 
Europa, Asia, Norteamérica, Japón), y solo un 24% de otro país de América Latina y 
el Caribe. Para el año 2010 esas proporciones se habían invertido, ya que solo 37% 
provenían de países de fuera de la región (Martínez y Orrego, 2016:12). Esto constata 
entonces el predominio actual de la migración intrarregional, es decir, de aquella cuyo 
origen de los migrantes es cualquier otro país de la región, lo que le imprime caracte-
rísticas particulares y novedosas.

Chile no ha sido la excepción a este proceso de cambio de los patrones migratorios. 
En efecto, desde comienzos de los años noventa del siglo pasado —con el regreso de 
la democracia— el número de inmigrantes, así como sus países de origen, ha venido 
incrementándose y diversificándose. Por esos años la proporción de personas inmi-
grantes en el país no alcanzaba el 1% del total de la población. Desde entonces Chile 
ha recibido a migrantes provenientes de una variedad de países que han modificado 
la distribución porcentual por país de origen. En los años noventa las personas prove-
nientes de Perú y Bolivia concentraban la mayor parte del total de nuevos inmigrantes.

La realidad demográfica arrojaba una incidencia migratoria de un 0,8 % en 1992, 
luego un 2,3 % en el 2014, y de 4,4% en el año 2017. Lo resaltante es que en los últimos 
dieciséis años la proporción de personas nacidas en otro país pasó de representar el 
1% a alrededor de 9%4. 

A partir de 2015 se acelera la llegada de extranjeros debido, principalmente, a los 
importantes flujos migratorios provenientes de Venezuela y Haití. Pero el rasgo más 
relevante de esta nueva gran etapa, desde los años noventa en adelante, es el origen 
geográfico de esta inmigración. Particularmente, destacan los inmigrantes venezolanos, 
que aumentaron su presencia un 55% entre 2018 y 2022, siendo el colectivo de más 
rápido crecimiento en los últimos años, que lo posiciona como el más numeroso con 
532.715 personas al 31 de diciembre de 2022 (SERMIG, 2023). 

En la actualidad, la población extranjera en la Región de Antofagasta es la segunda 
a nivel nacional con el 6,7% en el 2022. Esa misma realidad se verifica a nivel de comu-
nas receptoras de migrantes, donde la comuna de Santiago ocupa el primer lugar, con 
13,7%, y luego Antofagasta con el 4,2%.

Esta concentración inmigrante en la comuna de Antofagasta se debe a que alberga 
al 60,2% de los extranjeros de la región, mientras Calama 29,9% y las restantes comu-
nas el 9,8%. En cuanto a su distribución por nacionalidad de origen, el 38,6% proviene 
de Bolivia, 29,4% de Colombia, 14,1% de Perú, 8,4% de Venezuela y 2,3% de Argentina 
(SJM, 2022; INE-SNM, 2021). 

4 Como referencia, hay tres países donde este indicador es superior al de Chile: Costa Rica con 10,1%, 
Saint Kitts and Nevis con 14,5% y Belice con 15,6%.
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CUADRO 2.

Presencia de personas migrantes en la Región y la comuna de Antofagasta. 2018-2022.

Indicadores
Años

2018 2019 2020 2021 2022

Población total 645.022 668.563 691.854 703.746 709.337

Número migrantes 87.186 97.163 101.587 107.766 109.439

% regional 13,5 14,5 14,7 15,3 15,4

% nacional 6,7 6,6 6,8 6,8 6,7

Índice de Masculinidad* 87,6 87,8 88 88,8 89,4

Comuna Antofagasta 51.964 58.503 61.667 63.688 66.369

% 59,6 60,2 60,7 59,1 60,1

Fuente: SERMIG, Banco Central de Chile. *Número de hombres por cada 100 mujeres.

Relevante es el dato de que, del total de inmigrantes, cifrado en 107.766 para fines 
del año 2021, el grupo etario correspondiente a niños, niñas y adolescentes represen-
taba el 17,2% (SJM, 2023). En efecto, en Antofagasta, el grupo de 0-14 años alcanza al 
14,1%; el 26,7% entre 15 y 29 años, y 40,9% entre 30 y 44 años, lo cual contribuye a que 
el 78,9% se encuentre en el mercado laboral, en contraste con el 57,6% de los nacionales 
(Centro UC/IPPUCN, 2024). Este dato del perfil etario de la población inmigrante es 
relevante, puesto que existe un déficit de mano de obra en el país, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta de Demanda Laboral (ENADEL) del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, a partir de la cual se puede establecer el porcentaje de empresas 
con dificultades para llenar vacantes. Los resultados para el 2019 y 2020 en la Región 
de Antofagasta señalan que hay dificultades, al menos en los siguientes sectores: 
21,3% son empresas del sector comercio, 49% del sector transporte, 47% del sector 
construcción, 50% del sector manufactura y 49% del sector turismo (Dehays, 2021:62). 

En cuanto al componente por sexo de los migrantes en Antofagasta, resalta el 
mayor número de mujeres, con un índice de masculinidad de menos de 90 hombres por 
cada 100 mujeres. Esto nos obliga a poner el foco en sus vulnerabilidades, tal como nos 
llama el Objetivo 5 de los ODS, lo que es destacado en el Recuadro 1, donde se analiza 
en más detalle la situación de las mujeres migrantes en la Región de Antofagasta. 

En cuanto a las motivaciones para migrar, hay diferencias dependiendo del origen. 
El colectivo peruano ha migrado por factores laborales y también por motivos familiares, 
como el reencuentro con una persona que ya se asentó en Chile; el colectivo boliviano lo 
hizo predominantemente por falta de oportunidades laborales, en el caso específico de 
Antofagasta. Sin embargo, para el colectivo venezolano el principal factor ha sido una 
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gravísima crisis humanitaria y política de la República Bolivariana de Venezuela. Tales 
restricciones han provocado el incremento de inmigrantes por pasos no habilitados, 
sujetos a mafias y coyotaje (Rivera, 2020; Meganoticias, 2023). 

Cabe destacar el aporte de profesionales venezolanos, particularmente del sector 
salud, que decidieron migrar por las bajas remuneraciones en su país y que se han in-
sertado en la región, posicionándose como docentes en centros de educación superior y 
también en centros hospitalarios (SoyChile, 2021). El primer grupo de venezolanos a la 
Región de Antofagasta —entre los años 2016 y 2018— pudo financiar un alojamiento 
en mejores condiciones, es decir, arrendar en lugar de asentarse en campamentos, 
debido a la “acumulación de capital” (OIM, 2019, p.19), al grado de escolaridad y nivel 
socioeconómico, y desde allí buscar integrarse en el mercado laboral y la sociedad 
regional (Entrevistas a cuatro profesionales venezolanos/as en el año 2024). 

El segundo flujo, en cambio, se caracterizó por un menor capital social y por vivir 
en condiciones de pobreza. Enfrentaron normas de ingreso más estrictas. Esto con-
tribuyó a un aumento en el número de ingresos por pasos no habilitados, influyendo 
su deambular por las calles de las ciudades nortinas en una sensación de inseguridad 
ciudadana y en la percepción de sus habitantes de asociar la inmigración con la delin-
cuencia (Vergara-Ugarte, 2023).

RECUADRO 1.

Mujeres migrantes en Chile y Antofagasta

El estudio Estadísticas migratorias con enfoque de género elaborado por el Servicio Nacional de Migraciones, publi-
cado en 2023, tiene como propósito analizar posibles brechas de género a partir de los registros de solicitudes y 
otorgamientos de permisos de residencia desde 2014 a 2023. Se destaca que el actual marco normativo de Chile 
(Ley n.° 21.325 de Migración y Extranjería), menciona en su Art. 13 que “El Estado promoverá el respeto y protección 
hacia la mujer extranjera, cualquiera que sea su situación migratoria”. Mediante el Decreto 177 se establecieron 
subcategorías migratorias que permitieron abordar situaciones donde las mujeres extranjeras vieran comprometidos 
su bienestar y su seguridad, como puede ser el caso de las mujeres embarazadas, las víctimas de trata de personas 
y de tráfico de migrantes y/o de violencia de género o intrafamiliar. 

Un primer dato destacado de este Informe tiene que ver con los permisos temporales destinados a desarrollar una 
actividad laboral donde se observa una menor participación de las mujeres, cuyo punto más bajo fue 2018, con 39% 
de los permisos otorgados, mientras que el más alto fue en 2019 con 47%.

La presencia de mujeres migrantes en Chile se ha incrementado en las últimas décadas y se observan diferencias 
regionales. De hecho, la Región de Antofagasta se encuentra a la cabeza con la mayor proporción de mujeres 
extranjeras con 53% (el 47% son hombres) al igual que la Región de Magallanes, mientras que la Región del Maule 
presenta el porcentaje más bajo con 43% de mujeres. En el ítem “permisos otorgados con fines netamente laborales”, 
las estadísticas para Norte Grande (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) muestran que la proporción de 
mujeres ha venido aumentando 44% entre 2016 y 2019, y 46% entre 2020 y 2022, llegando a 48% en 2023, siendo 
este último el porcentaje más alto de todas las macrozonas de residencia.

En relación con los permisos temporales ordinarios otorgados bajo la modalidad de titularidad en Antofagasta, se ha 
venido reduciendo el porcentaje para las mujeres, de 48% de 2016-2019 a 45% en 2023. Esta brecha es menor que 
las que presentan las regiones del centro y sur de Chile, lo que puede explicarse, según la misma fuente, por el mayor 
nivel de ruralidad en esas regiones, a diferencia de las del Norte Grande, donde existe un mayor porcentaje de pobla-
ción urbana y donde la migración y los intercambios con los países vecinos son más frecuentes y de más larga data. 

Fuente: Servicio Nacional de Migraciones (2023). Estadísticas Migratorias con enfoque de género. Análisis de brechas de género en 
los permisos de residencia. Santiago, Chile. Recuperado de: https://serviciomigraciones.cl/estudios-migratorios/analisissermig/
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III. SITUACIÓN DE LA MIGRACIÓN A LA LUZ DE LOS ODS

Como señalamos más arriba, para dar cuenta de la situación de los migrantes residentes 
en la región de Antofagasta, seleccionamos cuatro ámbitos expresados en los ODS. 
Recopilamos información cuantitativa proveniente de fuentes secundarias, así como 
también levantamos información cualitativa mediante la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas a informantes clave. Los resultados se presentan a continuación 
para cada uno de los ámbitos, a saber: i) trabajo, ii) salud, iii) Educación, y iv) vivienda.

III.1 Los ODS y el acceso de las personas migrantes al trabajo

Se sabe que una de las principales motivaciones para tomar la decisión de migrar del 
lugar de origen es la búsqueda de mejores oportunidades laborales (más estables, mejor 
pagadas, con mayor proyección). En el marco de los ODS, la meta 8.8 “Proteger los 
derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 
y las personas con empleos precarios”, apunta, precisamente, a tener atención con las 
condiciones laborales de las personas migrantes en los lugares de destino, donde las 
mujeres migrantes deben ser especialmente protegidas. 

Para tener un acercamiento actualizado a la realidad de la migración en la región, 
presentamos parte de la entrevista al jefe regional del SJM, a quien le consultamos 
sobre el atractivo que tiene la Región de Antofagasta para las personas migrantes: 

“Por las oportunidades laborales que brinda la región, aunque el costo de la 
vida es muy alto, hay empleos informales, precarios; por eso las familias, como es-
trategia de subsistencia, se instalan en campamentos donde se ahorran el arriendo. 
Siete de cada diez familias son personas migrantes en los campamentos. Tienen 
empleos informales y con lo que logran generar sustentan sus vidas. Entonces el 
primer factor es económico. También Antofagasta ya era destino: desde 2010 había 
familias colombianas, que vienen por las redes que ya se encuentran viviendo aquí. 
También hay un intercambio histórico con Bolivia; hay muchas familias bolivianas 
y, más recientemente, venezolanas. Un tercer factor es que hay oportunidades para 
el desarrollo económico de la región, que tiene una muy baja densidad poblacional. 
Desde el sector minero y de las empresas proveedoras están buscando siempre per-
sonas para trabajar, y se ve en muchos casos que muchas personas migrantes tienen 
un mayor nivel técnico. Hay empleos que los chilenos no los toman, ya sea porque 
no tienen las competencias técnicas o porque no los quieren tomar y entonces los 
asumen los extranjeros” (jefe de Servicio Jesuita a Migrantes, Antofagasta).
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En efecto, las personas inmigrantes representan el 6% del total de la población 
activa, y se desenvuelven en el comercio, servicios, hotelería y restaurantes, principal-
mente. Las 58.000 personas extranjeras laborando en la región han sido asistidas por 
diversos programas públicos de capacitación con el fin de dotarlos de las herramientas 
para su desarrollo laboral, por medio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(Sence). En el año 2023, Antofagasta fue la quinta región con el mayor número de parti-
cipantes: 45.183, realizados por medio de 416 empresas locales (Sence, 2023). Algunos 
estudios han enfatizado estrategias de los grupos inmigrantes que han combinado la 
aculturación en el trato y el trabajo con chilenos, como también el reforzamiento de 
los lazos internos distanciados de los nativos (Rival-Carrilo et al., 2021).

Por otro lado, el ingreso y asentamiento en el norte, especialmente en las re-
giones de Tarapacá y Antofagasta, supuso una modificación en los rasgos de la nueva 
inmigración, colombiana, venezolana, que cambiaron las relaciones con la sociedad 
regional, desde formas de ser no acostumbradas en el seno de la sociedad (giros 
idiomáticos, conductas sociales, música) hasta la aparición de nuevas modalidades 
de negocios étnicos, entendiendo por tales la iniciativa empresarial y económica de 
las personas extranjeras (Tomás López, 2016) con nuevas ofertas gastronómicas, 
barberías, entre otras.

Cabe destacar la capacidad de emprendimiento de algunas familias de migran-
tes, que ha generado una red de negocios étnicos en Antofagasta, donde sobresalen 
los peruanos y los colombianos (Rodrigo et al., 2018, 2018a). Asimismo, existe un alto 
grado de informalidad en todo el norte acompañado de una fuerte pobreza total que 
en el año 2020 ascendía al 27,8% mientras que la desocupación un 13,4% (SJM, 2021).

Es importante mencionar que las capacidades laborales de las personas migran-
tes han sido destacadas por los empleadores del sector privado (Dehays, 2021), lo 
que confirmamos desde organizaciones de la sociedad civil, como el Servicio Jesuita a 
Migrante, al que consultamos si los empleadores valoran la presencia de las personas 
migrantes en sus empresas: 

“Sí. Cien por ciento. A mí me escriben correos muchas empresas privadas por 
si tenemos programas de inclusión o intermediación laborales; nos dicen que tienen 
tantos empleos disponibles. Por ejemplo, la minera Centinela está impulsando un 
nuevo yacimiento y necesita catorce mil trabajadores, y llevan seis meses y apenas 
han logrado contratar a tres mil. Sacan convocatorias en prensa, en radio, Antofagasta 
TV y no logran llenar los cupos. Nos dijeron que iba a ser la instalación minera más 
grande de la región” (jefe del Servicio Jesuita a Migrante Antofagasta).

Sin embargo, también existe la perspectiva de los dirigentes de colectivos mi-
grantes en campamentos, quienes advierten que la situación económica que atraviesa 
el país y la región ha hecho más difícil trabajar, encontrando situaciones que los han 
denigrado, al señalarles que viven y comen gracias al trabajo de chilenos. Declaran 
que han sido utilizados por el gobierno y sus autoridades al prometérseles un me-
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joramiento de su situación, y, sin embargo, siguen en las mismas condiciones que 
tenían cuando llegaron5.

En la actualidad, la región vive el ciclo minero del cobre —y, potencialmente, del 
litio— que no ha redundado en un incremento de la mano de obra, mientras los otros 
sectores económicos, como el terciario, todavía no recuperan la situación prepandemia. 
Todo esto afecta, en general, el incremento de la población activa, afectando todavía 
al segmento migrante.

III.2 Los ODS y el acceso a la salud de las personas migrantes 

En el caso de la salud, los ODS no hacen mención explícita a la migración. Sin embar-
go, cada día es más evidente que opera como un determinante social de la salud de la 
población. Por ello, los llamados de los ODS en materia de salud respecto de lograr la 
cobertura sanitaria universal y garantizar el acceso a medicamentos y vacunas para 
todos, debe incluir a las personas migrantes.

En el caso de Antofagasta, los establecimientos hospitalarios de la región se 
han acogido a las orientaciones de la OMS del año 2008, como la vigilancia de la salud, 
entendiendo esta como la recopilación de los datos, la adecuación a los marcos legales 
internacionales, un sistema de salud integral y económicamente sostenible, que capacite 
a su personal sobre los problemas de salud que afectan a las personas migrantes. Un 
estudio realizado en Antofagasta detectó que la accesibilidad del migrante al sistema 
de salud guardaba relación con el funcionamiento horario, principalmente en la mañana, 
el mayor flujo de personas. Un aspecto llamativo fue la percepción del peligro, en torno 
a la inseguridad al salir de la casa, alrededor del campamento y traslado —asalto y 
robos— a los centros de salud; empero, si bien tienen comunicación expedita y hay 
facilitadores, existen factores que afectan la accesibilidad tales como “el trato al usuario, 
las creencias, las diferencias en el trato y la disponibilidad de la cartera de servicios” 
(Cruz Riveros et al., 2023).

Cabe destacar el incremento del 30% en el presupuesto comunal de salud con el fin 
de cubrir la demanda de las personas inmigrantes en condición irregular. Asimismo, en 
2022 el 53,18% de los nacimientos en la Región de Antofagasta correspondió a madres 
extranjeras (4.312), la proporción más alta a nivel nacional (Ruta del Migrante-Cut, 2023).

Se debe subrayar la evolución de las atenciones médicas sobre el contingente 
migrante, desde las enfermedades infecciosas detectadas a su ingreso, incrementadas 
durante la pandemia del Covid-19 (Cabieses, Libuy, Dabanch, 2019) hasta la afectación 
de variadas enfermedades de salud mental, evidenciadas en el desmejoramiento de 

5 Esta información proviene de entrevistas a dos dirigentes —un hombre y una mujer— del Macro Cam-
pamento Américas Unidas, realizada el 19 de mayo de 2024.
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la calidad de vida, altos niveles de estrés, alta prevalencia de sintomatología asociada 
a trastornos de salud mental, y la percepción de discriminación, que ha afectado en 
los niveles depresivos en las mujeres (Urzúa, Caqueo-Urízar, Aragón, 2020; Sarpi et 
al., 2023).

La salud mental es un tema relevante, precisamente por la incertidumbre tanto 
personal y familiar (trabajo, salud, regularización) como comunitaria (la inseguridad 
ciudadana). La OMS ha definido la salud mental como “un estado de bienestar en el cual 
el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones 
normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de 
hacer una contribución a su comunidad” (Grubessich y Sepúlveda, 2020:34). En este 
nivel, la brecha de atención es abismal entre los migrantes, sea por el escaso personal 
especializado o por el funcionamiento de horario (EMA, 5/10/2024). A ello, como nos 
señaló una funcionaria (Entrevista a funcionaria de salud, 2024), el ser extranjero juega 
de dos maneras: por un lado, con un derecho igual que el nativo, pero, por otro, un recelo 
del nacional por percibir preferencia de atención por el que no es chileno.

A lo anterior se suma la constatación de actividades de narcotráfico en determi-
nados campamentos, que han desdibujado las interrelaciones con las instituciones del 
Estado en procura de mitigar las condiciones de vida. Con miras al desarrollo sostenible 
y los campamentos, algunos representantes de estos han señalado un deterioro en las 
dimensiones de salud, aduciendo que la precariedad de esta se evidencia en la lentitud 
de ser atendidos.

En suma, se deben seguir aumentando los esfuerzos para garantizar el acceso 
a la salud a las personas migrantes, dado el complejo escenario en que tiene lugar su 
inserción en la sociedad de Antofagasta. 

III.3 Los ODS, y el acceso a la vivienda y el alojamiento

El objetivo 11 de los ODS se propone lograr que las ciudades y los asentamientos hu-
manos sean inclusivos, resilientes y sostenibles. Tanto para los ciudadanos chilenos 
como para las personas inmigrantes disponer de un techo y de servicios urbanos bá-
sicos es una necesidad tan vital como la alimentación cuando llegan a su destino. En el 
caso de Antofagasta, el alojamiento de un alto porcentaje de personas inmigrantes se 
caracteriza por la precariedad debido al alto costo del suelo urbano, incompatible con 
su inserción laboral también precaria.

López et al. (2018) ha distinguido la polarización de las áreas residenciales en 
la ciudad de Antofagasta: hay sectores acomodados en el extremo sur y el extremo 
norponiente, mientras los inmigrantes mayoritariamente se localizan en campamentos 
construidos a partir de 2010, hacia los sectores norte-centro oriental de la urbe, que 
han venido creciendo fuertemente desde entonces. Desde el año 2011 al año 2016 el 
número de familias en campamentos creció 487%, donde el 59,8% son extranjeros. 
En el año 2017, las motivaciones de los inmigrantes para asentarse en campamentos 

¿CÓMO HACER SOSTENIBLE EL DESARROLLO?  
Perspectivas territoriales de los ODS 2030 en la Región de Antofagasta



son el alto costo del arrendamiento, la pérdida de empleo, las escasas oportunidades 
laborales, el desalojo de otra vivienda, la cercanía con familiares y los bajos ingresos. 
Estos factores se reiteran en el último estudio de Un Techo para Chile (2023), desta-
cando además la necesidad de independencia (dejar de ser allegado).

Asimismo, la situación de los campamentos se ha deteriorado en el último quin-
quenio tanto por su expansión inorgánica y no planificada como por el aumento de 
densidad demográfica. Inicialmente, se pudo evidenciar la participación de las personas 
migrantes junto con los chilenos en la toma de terrenos, una suerte de espacio vital 
dominado, noción propuesta por el jurista alemán Ernest Forsthoff para indicar un 
grado de marginalidad social del individuo, donde realiza su vida de modo autónomo, 
carente de dominio y donde hace uso de todo lo que le rodea. Así, levanta su vivienda 
precaria con desechos y aprovecha la accesibilidad a cualquier fuente de recurso sea 
hídrica, eléctrica u otra, que comprende los déficits que define un campamento, en 
cuanto a servicios básicos (agua, electricidad, servicio sanitario). Ante tal realidad, el 
Estado debe asumir la Daseinsvorsorge o la “procura social” para integrar ese espacio 
a los servicios básicos estatales y transformarlo en espacio vital efectivo (González & 
González, 2019). 

Debido a la complejidad del proceso de alojamiento, una definición simple de 
campamento6 no permite abordarla de manera integral. Por ello, se ha elaborado la 
siguiente tipología: i) “Pequeños inactivos”, ii) “Grandes migrantes”, iii) “Macrocampa-
mentos”, iv) “Estratégicos” y, v) “Campamentos periféricos”. Los que caracterizan a la 
región de Antofagasta y, en particular, a su capital, serían los campamentos “Grandes 
migrantes”, cuyo rasgo distintivo es su alta densidad de población, con un promedio 
de 99,6% de familias migrantes, identificándose 32 en la región de Antofagasta, el 
mayor número después de la Región Metropolitana de Santiago. Un segundo tipo son 
los “Macrocampamentos”, que reúne varios campamentos con un promedio de 234,7 
familias por campamento. Estos corresponden al 48,4% de todos los campamentos, 
con un promedio de 1.744 hogares que tienen un mejor acceso al equipamiento, a una 
distancia de 2,5 kms en promedio y presentan una solución habitacional relativamen-
te avanzada. El último tipo de campamento es el “Periférico”, que se caracteriza por 
su lejanía a los servicios y del centro urbano, pero que reúne una menor cantidad de 
familias (44 en promedio).

En el bienio 2022-2023 Antofagasta contabilizaba 135 campamentos que albergaban 
a 12.824 familias, un 51,6% más de campamentos y un 75,7% en número de familias 
respecto del bienio 2020-2021. Las viviendas en estos campamentos son en su mayoría 
viviendas semiprecarias, definidas como de “estructura frágil y sin terminaciones como 

6 Un campamento se define como “Grupos de ocho o más familias que conforman una unidad socioterri-
torial, sin acceso regular a —al menos— uno de los servicios básicos (servicio sanitario, agua potable 
y/o energía eléctrica), que se encuentran en situación irregular de tenencia del terreno y que representan 
un requerimiento de vivienda” (Un Techo, 2023, p.12).
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mediagua o similar”, 34%; viviendas semiconsolidadas, esto es, “con estructura, pero 
sin terminaciones del tipo pintura, moldura, piso u otro”, 30,3%; y viviendas consoli-
dadas, compuestas de “estructuras y terminaciones”, 19,3% (Un Techo, 2023:16). En 
la actualidad, el 68,4% de la población inmigrante reside en campamentos, lo que se 
correlaciona con la incidencia de extranjeros en el total poblacional de la región, 15,4% 
(Centro UC/IPPUCN, 2024). 

Cabe indicar que estos febles asentamientos donde residen las personas in-
migrantes están sujetos a riesgos naturales y sociales, como son el deterioro de su 
entorno, con dos problemas de contaminación medioambiental —que delinea la pobreza 
multidimensional de la vivienda—, acumulación de basura en las calles o malos olores, 
conjuntamente con los riesgos de la proximidad de las piscinas aluvionales, matrices de 
agua o tendidos de alta tensión eléctrica (González, 2023; IPP, 2023; Ponce, 2023, 2024). 

Además, se ha señalado que la cualidad de extranjero que se unifica en una ra-
cialización y etnización, principalmente por el color de la piel, constituye una dificultad 
por el prejuicio para procurar una solución habitacional; también, para conseguir un 
contrato de arriendo o una asignación de subsidio del Minvu. Cabe puntualizar que los 
entornos de los campamentos con sus rasgos indicados quedan inscritos en el con-
cepto de pobreza multidimensional, pues los indicadores base, como educación, salud, 
trabajo y seguridad social, vivienda, redes y entorno, mostraban guarismos deficitarios 
(Lufin et al., 2019). 

Una de las paradojas que exhibe la región de Antofagasta se refleja, por un lado, 
en los ingresos per cápita elevados de sus residentes junto al alto costo de la vida, y, 
por otro, en la escasez de suelo y los mayores costos de construcción y producción 
derivado de su lejanía (Aroca y Atienza, 2011). Tal aspecto se ha agravado últimamente 
no solo por el alto valor del suelo sino también del arriendo en Antofagasta, que se 
incrementó más de 10% desde el año 2021 (Portalinmobiliario, 2022). 

La ocupación del espacio urbano por los migrantes puede tipificarse de dos moda-
lidades. Una, en las áreas desvalorizadas del centro de la urbe, mediante el subarriendo 
de piezas y conventillos, y otra, ubicándose en los campamentos del norte de la ciudad. 
Para algunos autores, hay una distinción de estos espacios marginales, los primeros 
afectados por deterioro espacial y los segundos insertos en riesgos ambientales (Arria-
gada y Contreras, 2023).

El mayor número de asentamientos informales guarda relación con el crecimiento 
de los riesgos de origen natural debido, principalmente, a la vulnerabilidad de los asen-
tamientos en Antofagasta y Tocopilla, sujetos a los vaivenes de las lluvias intensas y a 
la formación de coladas de barro o aluviones, que en el año 1991 arrasaron en Antofa-
gasta con más de un centenar de fallecidos y desaparecidos. Las múltiples quebradas 
y piscinas aluvionales han sido ocupadas por viviendas, sin medir las consecuencias. 
Como se ha corroborado en las entrevistas in situ y por las acciones realizadas por el 
CIGIDEN —Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desas-
tres— en el campamento Aurora Esperanza existe un potencial riesgo por estar en el 
piedmont de la ciudad. 
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Las obras de mitigación que tiene Antofagasta son las mayores, pero no cubren 
las múltiples quebradas que descienden sobre la urbe7. A esto se suma el condiciona-
miento sociocultural. Las personas procedentes de Colombia, Ecuador o Venezuela no 
tienen vivencias de terremotos, tsunamis y muy poco de experiencias de aluviones. En 
tal sentido, esta falta de conciencia de los riesgos naturales les impide visualizar que la 
topografía donde están asentados es la clave de un riesgo catastrófico. De igual modo, 
los chilenos que se han asentado en los campamentos han fijado su percepción en la 
solución “habitacional” en vez de percatarse de las vulnerabilidades antrópicas, como 
son la existencia de matrices de agua potable, red de tendido eléctrico de alto voltaje o 
la poca accesibilidad para los carros de emergencia hacia los campamentos, entre otras.

Frente a la mala calidad del alojamiento en que viven muchas familias inmigrantes, 
cabe preguntarse si esta condición es mejor o peor de la que tenían en sus lugares de 
origen. Una respuesta sugerente la proporciona el jefe del Servicio Jesuita a Migrante:

“Le pregunté a una señora que estaba vendiendo en un semáforo cómo vivía en 
su país y me dijo ‘desde que estoy en Chile, ni yo ni mis hijos nos perdemos un tiempo 
de comida, yo pasaba a veces dos, tres días sin comer… por eso, para mí, que toda 
mi familia y yo logremos desayunar, almorzar y cenar. Entonces, a pesar de todas 
las precariedades, inseguridades y falta de derechos, al menos les permite subsistir y 
satisfacer sus necesidades más básicas de lo que no tenían en sus países de origen”.

Perspectivas como esta nos ayudan a comprender la lógica que está detrás de 
las decisiones migratorias de personas y familias, y a eliminar los prejuicios predomi-
nantes en las comunidades de acogida. En este sentido, también conviene conocer 
cuáles son las expectativas de las personas migrantes al llegar al país y enfrentarse 
a la adversidad que imponen los trabajos y el alojamiento precarios e informales, los 
bajos ingresos y la inseguridad. El jefe del Servicio Jesuita a Migrantes proporciona la 
siguiente perspectiva: 

“Son familias que tienen perspectiva de largo plazo. Ellos no están pensando en 
el presente, están pensado en que sus hijos cuando crezcan van a estar totalmente 
integrados […] los adultos saben que están pasándola muy mal, pero su apuesta 
no es por el presente; por eso buscan estabilidad, tener un empleo porque sus hijos 
y sus hijas van a vivir mejor. No es solo la alimentación, también es la seguridad, 
porque, independientemente que la gente en Chile percibe que la inseguridad es muy 
alta, sigue siendo seguro en el contexto de los países latinoamericanos. Chile es más 

7 El académico de la UCN, Gabriel González, Dr. en Geología e Investigador Principal del Cigiden, ha se-
ñalado que no hay conciencia de los riesgos naturales que, por ejemplo, se cierne sobre Mejillones, sino 
los riesgos antrópicos, como lo es la Termoeléctrica, en la población del puerto. Conversación del 12 de 
junio de 2024.
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seguro que Ecuador, que Colombia, que Venezuela, que Bolivia y que Centroamérica. 
Entonces, la gente migra porque siente que hay más oportunidades económicas, y 
también por la seguridad la gente migra para acá”.

La situación en la actualidad se mantiene en las opciones que debieron enfren-
tar los inmigrantes desde la década del 2000. Los que tienen algún ingreso estable, 
arrendar un inmueble o, en su defecto, unirse a otro familiar para subarrendar piezas 
bajo la modalidad de conventillo o cité; los que están desprovistos de tal ingreso op-
tan por localizarse en un campamento o ampliar el existente. El dejar el arriendo en 
el espacio inclusivo urbano para ir a vivir en el espacio segregado del campamento 
se ha planteado como la ruta de mayor ahorro, de plantearse un proyecto colectivo 
(Stang et al., 2022).

Un elemento subyacente en ambas alternativas ha sido la mirada del nativo y la 
percepción del otro, como amenaza en el vecindario o en la salud, lo cual agrega otro 
ingrediente no sopesado: la política de preferencia en los servicios públicos en favor 
del inmigrante, lo cual ha exacerbado la xenofobia o la racialización de las relaciones 
(Entrevistas a dos funcionarias de servicios públicos de vivienda y salud, año 2024).

En la actualidad, se plantea, según sea la topografía de asentamiento del campa-
mento, poder regularizar la toma de terreno y dotarla de los servicios básicos. Pero es 
una alternativa que se baraja en un ámbito muy complejo en lo político-social.

III.4 Los ODS y el acceso a la educación de las personas migrantes

El objetivo 4 de los ODS dedicado a la educación reconoce que es un asunto clave para 
alcanzar varios de los otros objetivos, al tiempo que ayuda a reducir las desigualdades, 
incluida la de género. Bajo este propósito, el llamado es a que niños y niñas terminen 
la educación primaria y secundaria, y que para ello la educación debe ser gratuita y de 
calidad. En este sentido, se debe garantizar el acceso a todos y todas, incluyendo a las 
personas migrantes en edad escolar, puesto que de ello depende el desarrollo y posterior 
despliegue de sus capacidades en el mundo del trabajo y en la participación plena en la 
sociedad de acogida. En cuanto a las evidencias, de acuerdo con Eyzaguirre y Guzmán 
(2024) las regiones de la macrozona norte cuentan con los mayores porcentajes de 
matrícula escolar migrante: Tarapacá (17%), Antofagasta (16%) y Arica y Parinacota 
(12%). Asimismo, “el 50% de los escolares inmigrantes en estas regiones se concentra 
en el 13% de los establecimientos con veinte estudiantes o más” (Eyzaguirre y Guzmán, 
2024:2). Las mismas autoras advierten en su informe que el aumento en la proporción 
de estudiantes inmigrantes en la sala de clases no ha tenido un efecto estadísticamente 
significativo en el rendimiento de los escolares chilenos.

Sin embargo, de acuerdo con entrevistas a informantes clave, la inserción de 
los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo está pasando por un conjunto 
de dificultades debido a un aumento de la demanda a partir de un mayor número de 
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inmigrantes en un corto periodo de tiempo. El jefe de la oficina del Servicio Jesuita a 
Migrantes (SJM) lo ilustra de la siguiente manera:

“En los noventa o principios de los 2000 se venía solo la jefatura de familia, 
pero ahora la crisis regional es tan grave que vienen incluso con familia extendida, 
papá, mamá, hermanos, primos, abuelos. Esto ha generado tensiones con los ser-
vicios, especialmente educativos. Hoy hay una falta de cupos en las escuelas. Ha 
generado mucho rechazo dentro de las comunidades educativas. Hay docentes de 
mayor edad que están de acuerdo en que se legisle para que se restrinja el ingreso 
de niños y niñas migrantes en las escuelas”. 

La ocurrencia de estas tensiones entre las comunidades locales y quienes vienen 
de otros países amerita una mirada de Estado que vea en la migración una oportunidad 
y no una amenaza. De hecho, el mismo entrevistado, destaca que: 

“Esto es muy lamentable, considerando que Chile es un país que está en proceso 
de envejecimiento y la migración es un bono demográfico. Para aprovecharlo, habría 
que garantizar a los niños y niñas migrantes el acceso para que puedan desarrollar 
su potencial porque son los trabajadores y trabajadoras de Chile en el futuro”.

Por otro lado, la situación de escolaridad de las personas migrantes muestra 
que, antes del bienio 2017-2018, la triada preparación instruccional, trabajo e inclusión, 
trazó la barrera con los flujos posteriores a 2019, planteándose con un nivel de esco-
laridad superior al promedio de los chilenos —incluso en el año 2020 los migrantes en 
situación de pobreza poseían un mayor grado de escolaridad frente a los nacionales en 
situación de pobreza, en los tres niveles básico, medio y superior— siendo los hijos de 
inmigrantes latinoamericanos de los campamentos de Antofagasta los que muestran 
una mayor perseverancia en proseguir sus estudios ante las oportunidades que les 
brindan diversas iniciativas (González & González, 2020)8. 

De acuerdo con los antecedentes del Mineduc, la matrícula de NN migrantes au-
mentó en toda la región, tanto con alumnos poseedores del Rut como de aquellos con 
identificador provisorio escolar, que carecen de Rut. De acuerdo con el Mineduc, el 49% 
de la matrícula de las escuelas municipales en la Región de Antofagasta corresponde a 
alumnos migrantes, con 36.383 alumnos (EM, 2-1-2024). Aquello se ha traducido en que 

8 La acción de la Universidad Católica del Norte, por medio de la Dirección General de Pastoral y Cultura 
Cristiana, data del año 2015, en el macrocampamento Los Arenales (que involucra los campamentos 
Nuevo Sol Naciente, Chilenos Villa El Sol, Rayito de Esperanza, Migrantes Unidos, Nuevo Amanecer 
Latino, El Bosque, Desierto Florido, Eulogio Gordo, Unión del Norte). Un friso de aquellas iniciativas en 
Tello Bianchi (2023). En la actualidad, tales iniciativas se han desplegado, además de Los Arenales, hacia 
programas de nuevas comunidades con la dirigencia y en iniciativas educacionales en los campamentos 
Balmaceda y Nueva Covadonga.
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la matrícula de alumnos extranjeros ha superado la capacidad de los establecimientos, 
como se ha verificado en las comunas de Antofagasta y Mejillones, pero cubriendo las 
necesidades escolares. Una de las posibilidades de solución ante la demanda ha sido 
plantear la posibilidad de colegios modulares.

No ha habido impedimento al acceso de los liceos por parte de los jóvenes mi-
grantes, salvo la distancia de su localización, dado que la mayoría se ubica en el centro 
de Antofagasta, bastante lejos de los campamentos. 

Las dos principales universidades regionales, la Católica del Norte y la de Anto-
fagasta, tienen ingresos especiales para los estudiantes extranjeros y un apoyo para 
aquellos residentes en la región, por medio de programas de preparación. Del total de 
36.280 alumnos extranjeros en nuestras universidades, el 8,2% correspondía a la Re-
gión de Antofagasta, según datos del SIES, del Ministerio de Educación, del año 2024.

IV. COMENTARIOS FINALES

El objetivo de este capítulo ha sido posicionar la importancia y, sobre todo, los desafíos 
de la migración internacional en la Región de Antofagasta, a través de la elección de 
cuatro intersecciones entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la migración 
internacional: trabajo, salud, educación y vivienda y alojamiento. En procura de ese 
objetivo, han quedado claras las múltiples conexiones entre la migración internacional y 
los desafíos que apuntan a las condiciones laborales, la salud, la educación y la vivienda. 

Un primer hallazgo relevante es que la Región de Antofagasta, al igual el resto del 
país, ha visto un crecimiento exponencial de la presencia de inmigrantes en la última 
década, lo que ha desafiado las instituciones del Estado, al tiempo que ha tensionado 
la convivencia social en las comunidades de acogida.

Entre los colectivos migrantes sobresale la presencia de las personas provenientes 
de Venezuela, quienes protagonizan en su mayoría una movilidad humana en contexto 
humanitario. Esto imprime un desafío mayor, puesto que involucra la defensa de sus 
derechos humanos, principalmente, de mujeres y de NNA (niños, niñas y adolescentes), 
así como de adultos mayores.

Un aspecto crucial para las personas migrantes es el acceso al trabajo que mues-
tra una realidad diferencial de acuerdo con el nivel de formación. Mientras el personal 
profesional de la salud se desempeña en la formación en universidades y en centros 
de salud, las personas que viven en los campamentos padecen la inserción informal, la 
inestabilidad y los bajos salarios. En este punto luce necesario aumentar los esfuerzos 
para alcanzar la meta 8.8, buscando conectar las capacidades laborales de las personas 
migrantes con las necesidades de mano de obra de los distintos sectores productivos 
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de la región, particularmente, de la minería, que es el rasgo distintivo de la economía 
regional. No menos importante es tener en cuenta la calidad del trabajo, ya que de sus 
frutos depende el mantenimiento de las familias y el acceso a otros bienes y servicios 
esenciales para el bienestar como la vivienda y su localización por los servicios de los 
que pueda disponer, incluyendo el acceso, transporte, entre otros. De allí que resulta 
preocupante el aumento exponencial de los campamentos y la presencia de las personas 
migrantes en ellos, lo que denota su precaria inserción en la sociedad de la Región de 
Antofagasta. Asimismo, luce necesario poner en marcha procesos de regularización 
(en el marco del cuerpo legal vigente) que permita a las personas migrantes insertarse 
con mejores posibilidades al mercado laboral formal, obteniendo de ello beneficios para 
sus familias y también para el desarrollo de las actividades productivas de la región. 

En materia de salud, cabe asegurar el derecho a acceder a los servicios públicos 
a las personas migrantes, tanto como pacientes y profesionales de la salud. En este 
último caso, se debe reconocer dos contribuciones importantes: se reduce la brecha 
de personal profesional en los establecimientos públicos y privados de salud, así como 
se registra un aporte a la reproducción de la población regional, puesto que la mitad 
de los nacimientos corresponde a madres extranjeras. 

El sistema educativo de la región ya tiene incorporado el desafío de la integración 
intercultural debido al histórico intercambio con los países vecinos. Por ello, existen 
tareas pendientes que busquen eliminar conductas xenófobas de los miembros de 
la comunidad educativa, entendiendo la importancia de formar a los niños, niñas y 
adolescentes, puesto que son parte importante del relevo demográfico y laboral de 
la región a futuro.

En alojamiento y vivienda se observan los desafíos más difíciles y complejos, 
derivados de la creciente brecha entre los ingresos que pueden lograr las personas 
migrantes y el descontrolado precio del suelo urbano, que obliga a chilenos y extran-
jeros a buscar soluciones habitacionales en campamentos que se caracterizan por la 
precariedad de la vivienda y el entorno. 

También se ha querido relevar el creciente discurso antimigrante en la región y 
en el país, que asimila equivocadamente la migración y los migrantes con la expansión 
del crimen organizado que pesa sobre todo el continente y que ha inaugurado en el país 
una etapa de inseguridad real, aunque potenciada por la difusión de los medios de co-
municación, que posiciona este tema en el primer lugar de preocupación de las agendas 
públicas y en la percepción de las personas nativas residentes en el país y de la región. 

Particular mención se debe hacer a la presencia mayoritaria de mujeres migrantes 
en la región, y a sus dificultades para insertarse en el mercado de trabajo con alguna 
ventaja. Resulta indispensable entonces concebir algunos apoyos que las alejen de los 
peligros asociados a la trata y la explotación laboral y sexual, permitiéndoles desplegar 
su potencial en beneficio de ellas y sus familias, pero también del desarrollo de la región. 

Se trata de aspectos que se presentan como desafíos en materia educacional, no 
solo por el acceso al sistema educacional público, y la dimensión de interculturalidad 
—no faltando las querellas al interior de los recintos educacionales que han llegado a 
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un grado de violencia, que afecta a diversos establecimientos educacionales de Anto-
fagasta— como también el tema de la salud.

Finalmente, de acuerdo con la experiencia con la que cuentan organizaciones 
dedicadas al trabajo con población migrante, como el Servicio Jesuita a Migrantes, es 
importante reconocer dos aspectos del proceso migratorio y de los migrantes en parti-
cular. Por un lado, que el proceso migratorio de las personas que provienen de Venezuela 
se da en un contexto de muy precarias condiciones en su origen, que lo califican como 
un hecho humanitario, donde quienes migran huyen de sus deplorables condiciones de 
vida, de la falta de oportunidades, del hambre y de la casi nula esperanza de que esas 
condiciones cambien. Se puede afirmar entonces que, en muchos casos, la decisión de 
migrar es una medida desesperada y quizás la última opción para escapar de la mise-
ria, la inseguridad y la violencia. Por otro lado, la temporalidad de los proyectos de las 
personas migrantes es el largo plazo, de manera que están dispuestas a sacrificar el 
presente buscando beneficios futuros para su descendencia, sus hijos y nietos. Esto 
nos ayuda a entender que es muy difícil que los flujos migratorios se detengan, puesto 
que quienes los protagonizan están dispuestos a sacrificar el bienestar presente por 
un futuro mejor. De allí que sea tan relevante ampliar la mirada de la migración en las 
comunidades de acogida, como lo es Antofagasta, buscando estrategias innovadoras 
para incluir a los migrantes en el proceso de desarrollo, entendiendo que es perfecta-
mente compatible el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes con 
el desarrollo local sostenible.
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Este libro ofrece un análisis exhaustivo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en la Región de Antofagasta, Chile, 
una de las principales zonas mineras del país y de importancia 
crítica a nivel global. A través de diversos capítulos, expertas y 
expertos abordan temas clave como la gobernanza territorial, 
la sostenibilidad ambiental, el acceso al agua, la migración y el 
impacto de la minería en el desarrollo local.

Se destacan los principales desafíos de la región en la imple-
mentación de la Agenda 2030, especialmente en áreas como la 
igualdad de género, la gestión sostenible de los recursos hídricos, 
y el ordenamiento territorial. También se presenta un análisis de 
la percepción ciudadana y el uso de indicadores ODS para medir 
el progreso hacia un futuro más equitativo y sostenible.

Con una visión crítica y basada en evidencia, esta obra ofrece 
reflexiones y propuestas para avanzar en el desarrollo sostenible, 
aportando soluciones innovadoras para enfrentar los retos 
ambientales, sociales y económicos que enfrenta la Región de 
Antofagasta en el siglo XXI.


