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RESUMEN 

 

 

Desde el año 2016, en Chile se ha observado un crecimiento considerable en la cantidad 

de migrantes que han ingresado al país, particularmente provenientes de Venezuela. 

Actualmente la comunidad venezolana en Chile es la población migrante más prevalente 

en el país, y se caracteriza por ser una migración mayormente joven, profesional, y con 

más años de escolaridad promedio en comparación a la población nacida en Chile. 

 

El objetivo de este proyecto es comprender la percepción de profesionales migrantes 

venezolanos en Chile, que cuentan con trabajo formal en un cargo profesional, sobre sus 

expectativas laborales, trayectorias, percepción de ajuste entre su nivel de estudios y cargo 

actual, y proyecciones de desarrollo futuro. 

 

Para ello, se sostuvieron reuniones con variados informantes clave miembros de 

organizaciones de la sociedad civil y medios académicos, para comprender este reciente 

flujo migratorio desde su trabajo territorial cercano a la comunidad migrante venezolana. 

Posteriormente, se realizó una convocatoria abierta mediada por informantes clave para la 

realización de entrevistas individuales en profundidad a personas migrantes venezolanas 

profesionales, concretándose seis entrevistas hasta la saturación teórica. 

 

En base a la información levantada mediante informantes clave y entrevistas individuales, 

como principales resultados de la investigación se encuentra el rol de las redes como un 

facilitador transversal de la migración e inserción en el país de destino, la búsqueda de 

mejores oportunidades individuales y familiares como principal motivador de la 

migración, y proyecciones de desarrollo a futuro intersectadas por aspectos personales y 

familiares, sin expectativas de retorno a Venezuela como país de residencia. 

 

Palabras clave: migración, profesional, trabajo, Venezuela, Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el año 2016, en Chile se ha observado un crecimiento considerable en la cantidad 

de personas migrantes que han ingresado al país, mayormente provenientes de 

Latinoamérica y el Caribe, específicamente desde países como Venezuela, Haití y 

Colombia. Dadas las condiciones sociopolíticas y económicas de las regiones de origen, 

muchos habitantes han decidido migrar en búsqueda de mejores oportunidades de 

desarrollo personal, familiar y profesional. 

 

Chile, a diferencia de países desarrollados que tradicionalmente han sido receptores de 

migración, se encuentra en una situación excepcionalmente nueva ante el aumento 

considerable de personas migrantes estos últimos cinco años hacia el país. La población 

venezolana posee características demográficas que la distinguen de otras nacionalidades 

que han inmigrado, caracterizada por ser una población joven, profesional, y con más años 

de escolaridad promedio en comparación a la población nacida en Chile. Además, ha 

pasado a ser la comunidad migrante más prevalente en el país, desplazando a la comunidad 

peruana que históricamente era la de mayor presencia en Chile. 

 

Si bien se cuenta con datos demográficos y estadísticos sobre la situación de personas 

migrantes provenientes de Venezuela en Chile, modelos teóricos de migración con 

diversos énfasis, y algunas investigaciones sobre esta u otras nacionalidades de 

profesionales altamente calificados que ha migrado a otros países, “la literatura sobre 

migración calificada es minoritaria en el conjunto de estudios de migración porque, a pesar 

del número creciente de desplazamientos […], la mayoría de flujos todavía se componen 

por personas con niveles relativamente bajos de educación formal” (Mendoza Pérez, 2019, 

p. 107); lo que facilita una invisibilización relativa de personas migrantes de alto nivel 

educativo formal, tanto a nivel estadístico como para la población local del país de destino 

(Mendoza Pérez, 2019), siendo la situación de Venezuela una reciente excepción. 
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Por otro lado, “los estudios sobre fuga o intercambio de cerebros se han realizado 

fundamentalmente desde la perspectiva de los países desarrollados, que han sido 

tradicionalmente los mayores receptores de mano de obra calificada” (Mendoza Pérez, 

2019), existiendo por tanto un nicho de investigación sobre migración altamente formada 

hacia países en vías de desarrollo, particularmente considerando a Chile por ser uno de los 

principales países receptores de migración proveniente de Latinoamérica y el Caribe 

debido a su imagen exterior de estabilidad política y económica dentro de la región, entre 

otros factores. 

 

Considerando que la dinámica de flujos migratorios hacia Chile es un fenómeno reciente, 

nuevo para el país, y en pleno desarrollo; se requiere de un abordaje exploratorio y 

comprensivo que permita ahondar en estas dinámicas sociales desde una pluralidad de 

voces cercanas a la temática por su trabajo territorial, y por su protagonismo en cuanto a 

los flujos migratorios de profesionales jóvenes provenientes de Venezuela. Para fines de 

esta investigación, el énfasis eventualmente se encuentra en las propias voces 

protagonistas de la migración, para comprender sus contextos en el país de origen, sus 

expectativas de cara a la migración, sus trayectorias socio-laborales en el país de destino, 

y sus proyecciones a futuro como personas jóvenes profesionales con muchos años de 

vida productiva por delante. 

 

Como objetivo de esta investigación, se busca comprender la percepción de profesionales 

migrantes venezolanos en Chile, que cuentan con trabajo formal en un cargo profesional, 

sobre sus expectativas, trayectorias, percepción de ajuste, y proyecciones laborales. Para 

ello, se realizó una búsqueda bibliográfica amplia con la finalidad de elaborar un marco 

contextual y teórico, y posteriormente se contactó a diversos informantes clave con 

quienes se sostuvieron variadas reuniones: con una organización de la sociedad civil de 

migrantes y para migrantes; con una organización del tercer sector de inspiración católica 

y larga trayectoria implementando programas sociales, habiendo incorporado 

recientemente una línea de trabajo orientada a personas migrantes; y finalmente a un 
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académico especialista en los fenómenos de sobrecalificación, migración, y temáticas 

afines. Gracias a los informantes clave mencionados, se realizó un llamado abierto 

orientado a profesionales venezolanos que llevasen menos de cinco años en Chile, y al 

menos un año de trabajo formal de nivel profesional en el país. Para el objetivo de esta 

investigación, se realizaron seis entrevistas individuales semiestructuradas en 

profundidad, hasta la saturación teórica. 

 

Respecto a los contenidos del escrito, en este trabajo de grado se desarrolla un marco 

contextual y teórico, para luego detallar los objetivos, metodología, y preguntas directrices 

utilizadas. De cara a los resultados, inicialmente se aborda la información levantada en 

base a los encuentros con diversos informantes clave, y posteriormente los resultados de 

las entrevistas individuales en profundidad a personas migrantes venezolanas que cuentan 

con trabajo formal de nivel profesional en el país. Se presentan variadas figuras y tablas 

para favorecer la comprensión de la información tanto en el contenido del escrito, como 

en el apartado de anexos al final del documento. Finalmente, en el apartado de discusión 

y conclusiones se integra lo abordado en el marco contextual y teórico con los resultados 

de informantes clave y entrevistas, brindando reflexiones críticas, y enfatizando 

posteriormente las fortalezas y limitaciones de la presente investigación. 

 

En relación al desarrollo de este proyecto de investigación, cabe señalar que su diseño, 

implementación, levantamiento de información gracias a informantes clave, realización 

de las entrevistas individuales en profundidad, y parte del análisis de información; fue 

realizado previamente al ‘Estallido Social’ en Chile a partir del 18 de octubre del año 

2019, y a su vez, previo a la pandemia por COVID-19 cuyas consecuencias se 

manifestaron en Chile desde marzo del año 2020. 

 

Así, la completitud del análisis y escritura del presente proyecto se ha realizado en estricto 

confinamiento, prestando atención y con consciencia de que ambos procesos (‘Estallido 

Social’ y pandemia) cambiarán dramáticamente los flujos migratorios, las percepciones a 
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nivel laboral, las proyecciones a futuro, y el mundo del trabajo en adelante tanto para 

personas migrantes como nacidas en Chile. Aun así, en base al momento en el que se 

realizaron todas las entrevistas a informantes clave y participantes, se tomó la decisión de 

continuar con el análisis y escritura respetando el contexto inicial de su diseño e 

implementación, pues modificar el proyecto para incorporar los cambios por ‘Estallido 

Social’ y pandemia habría implicado realizar otro proyecto de grado; y porque a pesar de 

los cambios que ocurran, comprender cómo se ha desarrollado esta temática hasta antes 

del ‘Estallido Social’ permitirá dilucidar con mayor claridad las nuevas dinámicas que se 

desarrollen en relación a los flujos migratorios, trayectorias laborales en el país, y 

proyecciones a futuro que las personas venezolanas en Chile puedan elaborar en beneficio 

de sus familias y comunidades. 
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MARCO CONTEXTUAL Y TEÓRICO 

 

 

Definición de migrante 

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “a nivel internacional no 

hay una definición universalmente aceptada del término ‘migrante’” 

(https://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf). Aun así, desde la 

Organización Internacional para las Migraciones (ONU Migración) se define como 

migrante a cualquier persona que se desplace de “un país a otro, o dentro del mismo, fuera 

de su lugar habitual de residencia independientemente de su situación jurídica, del carácter 

voluntario o involuntario del desplazamiento, de las causas del desplazamiento, o de la 

duración de su estancia” (https://chile.iom.int/es/misi%C3%B3n-0). 

 

Sin embargo, esta definición de amplio espectro considera tanto la migración internacional 

como dentro de un país, e independiente de la temporalidad de la misma. Por tanto, para 

fines de esta investigación centrada en la población migrante venezolana en Chile, se 

considerará la definición brindada por las Naciones Unidas de migrante, como “alguien 

que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las 

causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros” 

(https://refugeesmigrants.un.org/es/definitions) 

 

 

Cantidad de migrantes en Chile 

De acuerdo a los datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se estima 

que al 30 de Junio del año 2019, la población total de Chile era de 19.107.216 habitantes 

(https://www.ine.cl/). En cuanto a la población migrante, en base al Censo Nacional 

realizado el año 2017, se calculó un total de 746.465 personas (Instituto Nacional de 

Estadísticas, 2018a). Sin embargo, se ha problematizado el rigor metodológico de este 

último Censo a nivel mediático, y las dinámicas migratorias han continuado cambiando 
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significativamente en el último tiempo, aumentando aceleradamente la cantidad de 

personas que buscan residir en el país, especialmente aquellas provenientes de 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

Dado este escenario, el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), junto al 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), han colaborado para reunir sus registros junto a 

los de entidades públicas asociadas al proceso migratorio, como lo son la Policía de 

Investigaciones (PDI), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) y el Servicio de 

Registro Civil e Identificación (SRCeI). Como resultado, se cuenta con una estimación de 

personas migrantes en Chile, al 31 de Diciembre del año 2018, de 1.251.225 personas, 

constituyendo así el 6,54% de la población nacional total (Departamento de Extranjería y 

Migración, 2019). De esta población migrante, un 51,6% se declara de género masculino, 

un 60% se encuentra dentro del rango de edad entre los 20 y 39 años, y la nacionalidad 

más prevalente pasa a ser la venezolana con un 23% del total de personas extranjeras 

residiendo en el país; en comparación al la población peruana que históricamente era la 

más prevalente en el país (ver anexo 3). 

 

 

Distribución geográfica de la población migrante venezolana 

En base al Censo 2017, el 85% de la población migrante se concentra en el centro y norte 

del país: principalmente en la Región Metropolitana (65,3%), y luego en la Región de 

Antofagasta (8,4%), Región de Tarapacá (5,9%), y Región de Valparaíso (5,4%) (Instituto 

Nacional de Estadísticas, 2018b). Esto puede deberse a la concentración de oportunidades 

laborales en la zona central y norte del país, como por la proximidad geográfica de las 

regiones de Tarapacá y Antofagasta a Perú y Bolivia. En el caso de la población 

venezolana en Chile, el 83,6% se concentra en la Región Metropolitana y el 4,6% en la 

Región de Valparaíso (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018c). 
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Edad y género de la población migrante venezolana 

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (2018), la población 

venezolana en Chile está compuesta por un 51% de hombres, y un 49% de mujeres. El 

rango etario con mayor presencia en el país es de 26 a 38 años, seguido por el de 18 a 25 

años. Esto hace que el promedio de edad de la población venezolana sea de 29 años, el 

menor en comparación a las otras comunidades que han migrado al país (ver anexo 1). 

 

 

Nivel educacional de la población migrante venezolana 

Cabe señalar que la cantidad de años de escolaridad promedio en la población migrante, 

sobre 25 años de edad, es superior al promedio de la población nacida en Chile: 12,6 años, 

en comparación a 11,0 años respectivamente. Esto es relevante de cara a la empleabilidad, 

pues se trata de personas con el equivalente a enseñanza media completa en promedio, e 

incluso con estudios superiores. En el caso de la población venezolana en Chile, es la que 

presenta el mayor promedio de años de escolaridad en comparación a otras 

nacionalidades, incluyendo a la población nacida en Chile, con un promedio de 15,6 años 

(Instituto Nacional de Estadísticas, 2018c). 

 

Por otro lado, si se analizan los niveles educativos (primario, secundario y terciario) por 

género, la mayor parte de las personas migrantes venezolanas posee estudios superiores 

universitarios (61%), con una mayor cantidad de mujeres (36%) que hombres (25%) en 

este nivel (ver anexo 2). Por el contrario, en personas con un nivel de estudios secundario, 

la cantidad de hombres (22%) es mayor a la de mujeres (13%). 

 

 

Grupo ocupacional en Venezuela 

En relación a lo anterior, en base a la Organización Internacional para las Migraciones 

(2018), la ocupación de la población venezolana residente en Chile, antes de migrar, era 

preferentemente profesional (37,3% del total) o como técnico de servicios/vendedores 
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(25,4%) (ver anexo 7). Toda esta descripción demográfica es relevante, pues en promedio 

la población venezolana cuenta con un nivel de escolaridad superior al de otras 

nacionalidades en Chile -incluyendo a la población nacional (15,6 años y 11 años, 

respectivamente), se han desempeñado mayormente como profesionales en su país de 

origen (37,3% del total), y constituyen una población económicamente activa y joven, con 

muchos años de vida productiva por desarrollar. 

 

 

Teorías migratorias 

Desde finales del siglo XIX se han propuesto múltiples teorías que han intentado explicar 

los procesos migratorios de personas, tanto a nivel intra como internacional. Sin embargo, 

los estudios migratorios se han caracterizado por ser un campo fragmentado, debido a que 

cada teoría proviene de un área disciplinar particular, y sitúa énfasis específicos en ciertos 

contextos histórico-sociales y/o en distintos niveles de análisis (Paredes, 2018): macro 

(centrado en determinantes económicos y sociológicos por ejemplo), meso (centrado en 

instituciones, en las redes y capital social de las personas), o micro (centrado en individuos 

y posibles motivaciones subjetivas). Aun así, de acuerdo a García Sánchez (2017) existen 

variados modelos migratorios de utilidad para comprender diversos elementos 

posiblemente involucrados en un proceso migratorio particular, entre los cuales destacan: 

 

1. Teoría de los factores push-pull: hace referencia a la existencia de fuerzas de 

expulsión (desde el lugar de origen) y atracción (hacia el lugar de destino)  

relacionadas a los procesos migratorios (García Sánchez, 2017). En el caso de la 

migración venezolana, la fuerza de expulsión corresponde a la profunda crisis 

política, cultural, educativa, laboral, económica y moral experimentada (García 

Arias y Restrepo Pineda, 2019); y una posible fuerza de atracción el imaginario 

social de Chile en el exterior como construcción colectiva de una representación 

mental de marca-país positiva y deseable, fomentada por diversos medios de 
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comunicación, que serviría de combustible para la acción migratoria (García 

Sánchez, 2017). 

 

2. Teoría económica ortodoxa o neoclásica: refiere que “la migración tiene la 

función de reducir los desequilibrios existentes, en cuanto a salarios y tasas de 

empleo, entre los mercados de trabajo de los distintos países” (García Sánchez, 

2017, p. 204). Es decir, que habiendo diferencias entre países en cuanto a los 

salarios y oportunidades laborales que cada uno puede ofrecer, la migración sería 

un flujo de personas que obedecería a estas condiciones. En esta línea, precisa que 

los flujos migratorios de personas altamente calificadas serían distintos a los de 

personas de baja calificación laboral, y que los flujos cesarían de alcanzarse un 

equilibrio teórico entre diversas regiones del globo al respecto. 

 

3. Teoría de la nueva economía de migraciones laborales: posee similitudes con 

la teoría económica ortodoxa anteriormente mencionada, pero sitúa el énfasis en 

el funcionamiento familiar: donde migrar no es sólo una decisión individual, sino 

familiar en busca de maximizar la obtención de beneficios, y disminuir los riesgos 

en cuanto a las fuentes colectivas de ingreso (García Sánchez, 2017). De acuerdo 

a este modelo, las remesas económicas y envíos internacionales de dinero 

constituyen una herramienta clave para dicho fin. 

 

4. Teoría del capital social y redes migratorias: plantea que no sólo habría 

motivaciones económicas a la base de un proceso migratorio, sino que adquiriría 

un rol central la cantidad y calidad de las redes humanas, directas e indirectas, 

tanto en la zona de origen como de destino; pudiendo llegar a tener un rol 

instrumental, promotor y reforzador tanto al inicio como en el mantenimiento de 

los flujos migratorios. Así, estas redes permitirían reducir el coste de migrar, la 

incertidumbre que habitualmente acompaña a esta decisión (Massey et al., 2000, 

en García Sánchez, 2017), y facilitarían los flujos de información. 
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Vinculando elementos de la teoría de la nueva economía de migraciones laborales, y la 

teoría del capital social y redes migratorias, Martínez Veiga (2000) especifica el rol que 

los funcionamientos familiares, el envío de remesas, y las redes en las zonas de origen y 

destino pueden tener en la persistencia de los flujos migratorios: donde el envío de remesas 

desde el país de destino permitiría financiar la migración de personas que de otro modo 

no contarían con los medios para migrar, constituyendo además una red de acogida, 

información y ayuda en el país de llegada. De esta manera, “la emigración pasada favorece 

la emigración presente” (Martínez Veiga, 2000, p. 14), lo cual es calificado como 

persistencia o efecto de parientes y amigos en las dinámicas migratorias. 

 

 

Desafíos laborales para profesionales migrantes 

Si bien el mundo y los mercados laborales se encuentran cada vez más interconectados y 

son crecientemente interdependientes, de acuerdo a un informe de tendencias y patrones 

de la migración latinoamericana elaborado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), se evidencia una de las primeras paradojas al respecto: 

existe un fomento a la movilización de capitales, recursos y personas; pero existen en 

paralelo numerosas barreras que buscan restringir, directa o indirectamente, los 

movimientos humanos por medio de estrategias de regulación de ingresos y residencias 

en el país, “con una tendencia a exacerbar la seguridad y la selectividad, fortaleciendo las 

fronteras y elevando los requisitos de entrada y permanencia” (CEPAL, 2014, p. 9).  

 

Aun así, el endurecimiento de políticas migratorias en los principales países receptores de 

migración no ha impedido que esta continúe, y por tanto muchas personas en tránsito 

“siguen migrando, pero con menos derechos y en peores condiciones, tornándose una 

población altamente vulnerable” (CEPAL, 2014, p. 9). 

 

En Canadá, país de larga trayectoria abriendo sus puertas a migrantes, se ha reportado que 

más de la mitad de migrantes profesionales sin experiencia laboral, o muy acotada, no 
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encuentran trabajo en su área de formación, es más probable que se encuentren 

desempleados o sobrecalificados, obtienen una menor renta al incorporarse a la fuerza de 

trabajo, y/o tienden a encontrar obstáculos que restringen considerablemente sus 

proyecciones de carrera y desarrollo profesional (Chen y Ling Hong, 2016). 

 

Uno de los mayores desafíos que las personas migrantes enfrentan, es el experimentar 

situaciones de prejuicio y discriminación sutiles (es decir, indirectas o invisibles), ingresar 

a un mercado laboral competitivo, y proyectar su desarrollo de carrera dentro de la fuerza 

de trabajo formal en el país de destino. Experimentar prejuicios y discriminaciones por la 

condición de migrante puede desarrollar, en consecuencia, un estado deteriorado de salud 

física y psicológica, desconfianza ante figuras de autoridad, sentimientos de frustración, 

y percepción de desempoderamiento (Chen y Ling Hong, 2016). 

 

La subutilización de este capital humano altamente calificado de personas migrantes, se 

atribuye principalmente a una desacreditación de sus títulos profesionales por 

considerarlos inferiores a los de la población local. Frecuentemente, empleadores y 

reguladores de licencias profesionales abordan con esceptiscismo y desconfianza la 

experiencia laboral, educación y credenciales de las personas migrantes, al no percibirlas 

como equivalentes a los estándares y cualificaciones locales. Incluso, existen empleadores 

que buscan trabajadores sólo con experiencia laboral local, lo cual limita sus posibilidades 

de inserción en este nuevo mercado de trabajo (Chen y Ling Hong, 2016). 

 

En el caso de Chile, además de estas posibilidades mencionadas, los procesos de 

homologación y revalidación de títulos profesionales venezolanos son canalizados 

exclusivamente por la Universidad de Chile, y muchos profesionales han visto dificultada 

su inserción laboral en cargos acordes a su formación en educación superior, por múltiples 

obstáculos y retrasos en los procesos de homologación y/o revalidación requeridos para 

ello (Fuentes y Vergara, 2019). 
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Organizaciones del Tercer Sector 

Ante este escenario, múltiples organizaciones del tercer sector, históricas y emergentes, 

han acogido esta temática y las dificultades que implica. Estas instituciones, de acuerdo a 

Anheier (2000), se caracterizan por ser un organizaciones formales distintas de entidades 

sociales informales como familias o grupos civiles, por ser privadas y no parte de aparataje 

estatal, por realizar una distribución de retornos sin fines de lucro, por una autogobernanza 

en su funcionamiento, y por un grado de labores voluntarias en su accionar y/o gestión. 

 

Cabe señalar que, ante este tipo de dificultades, y como estrategia de apoyo transversal 

entre personas afectadas por condicionantes similares, es que  se han desarrollado a día de 

hoy aproximadamente 20 organizaciones de la sociedad civil conformadas por 

venezolanos, que buscan brindar ayuda a otros connacionales que comienzan a residir en 

el país (Cerda y Valdivia, 2019), destacando entre ellas la Asociación Venezolana en 

Chile, la plataforma de contenido multimedia Venezolanos en Chile, y la Fundación 

Paciente Inglés orientada a los procesos académicos de homologación y revalidación de 

títulos profesionales. Junto a ellas, existen otras organizaciones del tercer sector 

reconocidas a nivel social por su trayectoria en apoyo a personas migrantes, como la 

Vicaría de la Pastoral Social-Cáritas, el Instituto Católico Chileno de Migración 

(INCAMI), el Servicio Jesuita a Migrantes (con una gran cantidad de prestaciones y 

distribución geográfica lo largo del país), entre otras. 

 

 

Factores no observables interindividuales 

Esta lógica de asociatividad, explicada en parte por la necesidad, también se relaciona con 

una descripción amplia que Fuentes y Vergara (2019) realizan de las personas migrantes 

a nivel de factores no observables interindividuales: entendiendo que la población 

migrante no es necesariamente representativa de su población de origen, señalan que de 

acuerdo a la literatura se suele argumentar que características de personalidad (como 

extroversión y neuroticismo), resiliencia, motivación, satisfacción con la vida, entre otros 
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factores, “son determinantes a la hora de distinguir a gente que migra de aquella que no” 

(Fuentes y Vergara, 2019, p. 69). En consonancia a estos factores, dichos autores refieren 

una correlación entre estos factores no observables, y mayores tasas en emprendimiento 

en la población migrante (0,53% emprendedores/población), en contraste a la población 

local chilena (0,29% emprendedores/población). 

 

 

Interrelación entre vida personal, familiar y laboral 

El desarrollo profesional en personas migrantes suele estar constituído por las variadas 

experiencias de transición e inserción sociocultural en el país de destino. Así, la 

reelaboración de una carrera suele ser más compleja y dinámica en comparación a la 

población local, constantemente interactuando e intersectándose su vida laboral con la 

vida personal, familiar, y las experiencias de transición cultural producto de la migración 

(Chen y Ling Hong, 2016). 

 

Teorías emergentes respecto al trabajo con personas migrantes, apuntan a una 

conceptualización integrada de la vida laboral y personal como entidades inseparables. 

Este abordaje enmarca el desarrollo de carrera como un proyecto de vida, a lo largo del 

cual las personas desempeñarán variados roles en serie a nivel laboral. Los significados 

que los individuos le asignen a estos roles, y consecuentemente a su vida personal y 

profesional, generan un impacto en su percepción de autoestima e identidad. Es por medio 

de la valoración personal y social de la vida profesional propia, que el sentido de quién se 

es se construye, reconstruye y refuerza constantemente (Chen y Ling Hong, 2016). 

 

 

Expectativas de migración y de retorno a Venezuela 

De acuerdo a una investigación realizada en España sobre la situación de personas 

migrantes provenientes de Venezuela, Castillo Crasto y Reguant Álvarez (2017) 

mencionan que los principales motivos para dejar su país son: la situación socioeconómica 
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del país, las malas condiciones de vida, la inseguridad, y la consiguiente búsqueda de 

nuevas oportunidades y una mejor situación de vida. El 60% de los participantes considera 

que se necesitan entre 10 a 20 años para que se materialicen y consoliden cambios en la 

situación socioeconómica de Venezuela, y responden con un “sí rotundo” que a mediano 

plazo considerarían retornar. Por otro lado, un 80% declara no estar interesado en retornar 

en el corto plazo, sin especificarse si migrarían a otro país distinto de Venezuela antes de 

retornar a su país de origen (Castillo Crasto y Reguant Álvarez, 2017). 

 

 

Investigación sobre migración altamente calificada 

Si bien se cuenta con datos demográficos y estadísticos sobre la situación de personas 

migrantes provenientes de Venezuela en Chile, modelos teóricos de migración con 

diversos énfasis, y algunas investigaciones sobre esta u otras nacionalidades de 

profesionales altamente calificados que ha migrado a otros países, “la literatura sobre 

migración calificada es minoritaria en el conjunto de estudios de migración porque, a pesar 

del número creciente de desplazamientos […], la mayoría de flujos todavía se componen 

por personas con niveles relativamente bajos de educación formal” (Mendoza Pérez, 2019, 

p. 107), de manera tal que los inmigrantes de alta calificación siguen siendo invisibles a 

nivel estadístico y para la población local del país de destino (Mendoza Pérez, 2019), 

siendo la situación de Venezuela una reciente excepción. 

 

Cabe señalar también que: 

 

“los estudios sobre fuga o intercambio de cerebros se han realizado 

fundamentalmente desde la perspectiva de los países desarrollados, que han 

sido tradicionalmente los mayores receptores de mano de obra calificada […]. 

La migración calificada, en este sentido, dista de ser homogénea, ya que existe 

una gran diversidad de experiencias entre estos inmigrantes, en función de su 

origen, sexo, edad, cultura, educación o condición socioeconómica (Nagel, 
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2005). La decisión de migrar, la inserción laboral y la integración en el país de 

destino dependen, por tanto, también de las características de los inmigrantes, 

de sus circunstancias personales, así como de su percepción del mercado 

laboral y de la sociedad de destino” (Mendoza Pérez, 2019, pp. 107-108). 

 

Chile, a diferencia de otros países desarrollados que tradicionalmente han recibido 

migración general, y migración calificada en particular, se encuentra en una situación 

excepcionalmente nueva ante el aumento considerable de migrantes desde el año 2016, 

específicamente de aquellas personas provenientes de Venezuela. Esta población posee 

características demográficas que la distinguen de otras nacionalidades que han migrado al 

país, y a su vez, el proceso migratorio consta de fases donde la vida personal, familiar y 

laboral se encuentran profundamente interrelacionadas; planteando además un correlato a 

nivel de salud física y psicológica que repercute también en su desempeño laboral, y la 

contribución que pueden realizar a la fuerza de trabajo y economía nacional. 

 

 

Relevancia 

En base al marco contextual y teórico abordado previamente, el presente proyecto es 

relevante para múltiples actores, en primer lugar, porque se trata de un fenómeno social 

reciente en la historia de Chile, y de características únicas al tratarse de una migración de 

jóvenes profesionales altamente calificados en su mayoría, pasando a ser además la 

comunidad migrante más prevalente en el país, desplazando a la comunidad peruana. 

 

En segundo lugar, es relevante ante la posibilidad que este flujo migratorio continúe 

acrecentándose, en la medida que en el país de origen continúen operando fuerzas de 

expulsión, desde Chile continúen ejerciéndose fuerzas de atracción migratoria dentro del 

concierto iberoamericano, y puedan estar presentes paralelamente estrategias familiares 

de búsqueda de mejores oportunidades, diversificación de riesgos en cuanto a las fuentes 

de ingreso, y alternativas prometedores de desarrollo personal, profesional y familiar. 
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En tercer lugar, es relevante pues el contexto de migración puede exponer a las personas 

en tránsito, y llegadas a Chile, a múltiples vulneraciones de derechos, a restricciones 

migratorias, y a discriminaciones manifiestas y/o sutiles que pueden afectar su toma de 

decisiones, sus trayectorias, y su salud mental dentro de un proceso complejo 

psicológicamente como lo es la migración. 

 

Por otro lado, es relevante ante las diversas obstaculizaciones existentes para la 

homologación y/o revalidación de sus credenciales profesionales, lo cual retrasa su 

inserción laboral como profesionales, su asimilación económica al mundo del trabajo, 

eleva el riesgo de informalidad y precarización laboral, e implica una importante pérdida 

de recursos humanos para el país. 

 

Además, este proyecto es relevante para las organizaciones de la sociedad civil que se han 

desarrollado desde el año 2016, motivadas por fines de ayuda mutua entre personas 

migrantes; como a su vez para organizaciones del Tercer Sector de larga trayectoria en el 

país de apoyo a diversas comunidades migrantes. Así, los programas e iniciativas que 

imparten pueden verse beneficiados con esta investigación para fines de mejora y 

aprendizaje continuos. 

 

Finalmente, es importante reconocer la falta de investigación sobre migración altamente 

calificada a países en vías de desarrollo como Chile, de características distintas a países 

desarrollados que tradicionalmente ya han experimentado flujos migratorios de fuga de 

cerebros. Se cuenta con estimaciones estadísticas, con modelos teóricos de migración que 

enfatizan distintos elementos a la base, pero existe un nicho de investigación comprensiva 

que permita profundizar en las trayectorias profesionales de estas personas previo a su 

proceso de migración, sus motivaciones para migrar, sus expectativas laborales antes de 

migrar, los principales obstaculizadores y facilitadores en su inserción y desarrollo 

profesional, la percepción de ajuste entre su formación y el trabajo que desempeñen, y 
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cuáles son sus proyecciones laborales a futuro, pudiendo estar entrelazadas con 

proyecciones personales y/o familiares que demarquen su toma de decisiones. 

 

Así, esta investigación podría ser de relevancia para las mismas personas de la comunidad 

venezolana en Chile, pues permitiría comprender desde nuevas perspectivas e 

interconexiones los procesos que ellos mismos han vivido. Además, podría ser relevante 

para otras comunidades migrantes de diversas nacionalidades que posiblemente han 

vivido experiencias similares; relevante para el diseño e implementación de políticas 

públicas con una mirada de mediano y largo plazo que promueva la inserción social y 

laboral plena de estos nuevos miembros de la población chilena; relevante para 

empleadores que cuenten, o piensen contar con personas provenientes de Venezuela en su 

dotación, y así comprender múltiples elementos relacionados a la gestión de personas y 

otras áreas de sus respectivos negocios; relevante para organizaciones del Tercer Sector a 

quienes esta información les permita impartir de mejor manera aún sus programas sociales 

de acogida, consulta, colaboración y ayuda; y finalmente, el presente estudio puede ser 

relevante para cualquier persona chilena no migrante que quiera comprender mejor a sus 

nuevos conciudadanos, facilitándose un proceso de empatía sobre realidades diversas 

como una oportunidad de enriquecimiento interpersonal, cultural y nacional. 
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OBJETIVOS 

 

 

General 

Comprender la percepción de profesionales migrantes venezolanos en Chile, que cuentan 

con trabajo formal en un cargo profesional, sobre sus expectativas, trayectorias, 

percepción de ajuste, y proyecciones laborales. 

 

 

Específicos 

• Identificar los motivos de migración hacia Chile de profesionales venezolanos que 

cuentan con trabajo formal en un cargo profesional en Chile. 

• Conocer las expectativas laborales previas a migrar de profesionales venezolanos 

que cuentan con trabajo formal en un cargo profesional en Chile. 

• Describir el proceso de inserción y trayectoria laboral en Chile, de profesionales 

venezolanos que cuentan con trabajo formal en un cargo profesional en Chile. 

• Conocer la percepción de ajuste entre su formación profesional, y su trabajo actual, 

de profesionales venezolanos que cuentan con trabajo formal en un cargo 

profesional en Chile. 

• Conocer las proyecciones laborales a futuro de profesionales venezolanos que 

cuentan con trabajo formal en un cargo profesional en Chile. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Para cumplir el objetivo de comprender la percepción de profesionales migrantes 

venezolanos en Chile, que cuentan con trabajo formal en un cargo profesional, sobre sus 

expectativas, trayectorias, percepción de ajuste y proyecciones laborales; se utilizó una 

metodología cualitativa de investigación por el acceso que brinda para conocer aspectos 

contingentes y en profundidad del proceso migratorio desde informantes clave por su 

trabajo y experiencia territorial; y para conocer la experiencia vivida por personas 

migrantes mediante la técnica de entrevistas individuales semiestructuradas en 

profundidad. 

 

Para ello, se contactó a variados informantes clave y se realizaron entrevistas a los 

principales directores o coordinadores vinculados a programas e iniciativas en beneficio 

de las personas migrantes en el país. Facilitado por ellos, posteriormente se realizó un 

llamado abierto para la participación voluntaria en entrevistas individuales 

semiestructuradas, con la finalidad de conocer en profundidad las experiencias y 

percepciones de personas migrantes, añadiendo riqueza a la información levantada. Se 

concretaron seis entrevistas individuales, hasta la saturación teórica de la información. 

 

Posteriormente, se procedió a la transcripción, codificación abierta y axial de las 

entrevistas individuales semiestructuradas en profundidad, para a continuación analizar la 

información levantada en base a los informantes clave y entrevistas individuales, en base 

al método de Análisis Temático según Braun y Clarke (2006). 

 

En mayor detalle y especificidad, la metodología abordada consistió en las siguientes 

etapas: 
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Revisión bibliográfica 

Se comenzó con una revisión de antecedentes estadísticos y contextuales para conocer 

estimaciones demográficas transversales sobre la población migrante en general, como 

sobre la población venezolana en particular. Desde este marco contextual, se continuó con 

una revisión de la literatura respecto a teorías y modelos de migración con diversos énfasis 

y provenientes desde diversas áreas del conocimiento, junto a evidencia de procesos 

migratorios de personas altamente calificadas hacia otras regiones del mundo, y hacia 

Chile en los últimos cinco años. 

 

 

Informantes clave 

En relación a los informantes clave, se comenzó por realizar una búsqueda digital para 

identificar e indagar sobre las principales organizaciones en Chile vinculadas a la 

migración de personas venezolanas hacia el país. 

 

Luego, se procedió a contactar a informantes clave de diversas características, para 

comprender el desarrollo de este flujo migratorio específico en Chile, con un mayor nivel 

de profundidad y conexión a territorios locales donde se observa la creciente tasa de 

personas venezolanas en el país. Se contactó a una de las principales organizaciones 

emergentes de la sociedad civil conformada por personas venezolanas, llamada 

Asociación Venezolana en Chile (AsoVenChile), por su rol como protagonistas del 

proceso migratorio, y por su trabajo con personas que han requerido acogida, apoyo, 

contacto con redes estratégicas, y otras prestaciones que brindan a sus beneficiarios; lo 

cual les ha permitido un posicionamiento digital y en redes sociales como líder y referente 

en la temática. 

 

Por otro lado, se contactó a la Vicaría de la Pastoral Social-Cáritas por ser una 

organización de larga trayectoria en el país, de carácter católico, que por décadas ha 

impartido programas sociales de ayuda a diversas poblaciones vulneradas, y que ante el 
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contexto actual de migración ha adquirido un rol líder en la ayuda a personas venezolanas, 

y en la gestión de redes con otras organizaciones del tercer sector vinculadas a la Iglesia 

Católica en Chile. 

 

Finalmente, se contactó a un académico de la Universidad Adolfo Ibáñez especialista en 

temáticas migratorias y los fenómenos de sobrecalificación, sobretitulación y afines; para 

desde una mirada académica comprender en mayor profundidad los sucesos actualmente 

en curso, evidencia relevante, y posibles riesgos a los que se enfrenta la población 

venezolana en el país a nivel laboral. 

 

Con cada informante clave se sostuvieron reuniones y se realizaron entrevistas a los 

principales directores o coordinadores de los programas e iniciativas que imparten en 

beneficio de las personas venezolanas en el país. La información levantada fue central 

para la elaboración posterior de la pauta de entrevistas individuales a personas migrantes, 

y permitió conocer en mayor profundidad las oleadas de migración y diversos fenómenos 

asociados atingentes al objetivo de la investigación. Finalmente, los informantes clave 

facilitaron la realización de una convocatoria abierta de participación voluntaria para la 

realización de las entrevistas individuales, de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión estipulados. 

 

Cabe señalar que además se contactó como posibles informantes clave al Instituto Católico 

Chileno de Migración (INCAMI) y al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), pero no 

pudieron participar debido a otras demandas laborales y organizacionales que debían 

priorizar en su operación. Para todos los contactos realizados, se envió una Carta de 

Invitación a Participar como Informante Clave por correo electrónico, para formalizar su 

participación en la investigación (ver anexo 8). 
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Entrevistas individuales semiestructuradas 

A continuación, gracias a la Asociación Venezolana en Chile y a la Vicaría de la Pastoral 

Social-Cáritas, se realizó una invitación abierta hacia personas en sus redes que quisieran 

participar del presente estudio, y que cumpliesen con los siguientes criterios de inclusión 

solicitados: 

• Profesional venezolano/a en Chile. 

• Trabajo formal en Chile, en un cargo de nivel profesional. 

• Al menos 1 año en el cargo, por consolidación de la experiencia laboral actual y 

sus perspectivas al respecto. 

• Menos de 5 años viviendo en Chile, pues luego de este plazo las personas 

migrantes pueden optar a la nacionalización (Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile, 2009). 

 

El medio de contacto facilitado por los informantes clave fueron números celulares de 

personas que habían manifestado interés por participar, por lo que se les contactó vía 

llamada telefónica y mensajes de texto por Whatsapp, facilitándoles por esta última vía la 

Carta de Invitación a Participar, y el Consentimiento Informado donde se explicita la 

necesidad de grabar el audio de la conversación para su posterior transcripción. Las 

entrevistas fueron realizadas presencialmente, y se les presentó estos mismos documentos 

(Carta de Invitación y Consentimiento Informado) en formato físico para su lectura, 

comprensión y firma (ver anexos 9 y 10). 

 

En base a las preguntas directrices elaboradas, se desarrolló una pauta de preguntas que 

fue paulatinamente enriquecida, ampliada, y acotada por medio de la metodología bola de 

nieve, siendo la última versión de esta pauta la que se encuentra en el anexo 11. Además, 

se utilizó un cuaderno de campo para registrar, tras cada entrevista, apuntes de la 

percepción del investigador sobre el encuentro presencial sostenido con cada participante. 
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Se contactó a diez personas como potenciales participantes, y se realizaron seis entrevistas 

semiestructuradas individuales en profundidad, hasta alcanzar la saturación teórica de 

acuerdo a la información levantada en ellas. Cada una de las entrevistas fue transcrita 

completamente, y para guarecer la privacidad de su información, se reemplazaron los 

nombres de cada participante por nombres de fantasía. Los estudios universitarios, el 

cargo actual, y el rubro de desempeño laboral se pueden apreciar en la Tabla 1. Los 

nombres de los cargos fueron escritos en género masculino como denominación genérica, 

y para proteger la privacidad de la información de los participantes. 

 

 

Preguntas directrices para entrevistas individuales semiestructuradas 

• ¿Cómo era su situación personal antes de migrar? 

• ¿Cómo era su situación familiar antes de migrar? 

• ¿Cómo era su situación laboral antes de migrar? 

• ¿Por qué decidió migrar? ¿Por qué hacia Chile? 

• ¿Cuáles eran sus expectativas laborales antes de migrar? 

• ¿Cómo fue su proceso de migración? 

• ¿Cómo fue para usted el primer periodo de llegada al país? 

• ¿Cuál ha sido su trayectoria laboral en el país? 

• ¿Cuál es su trabajo formal actual en el país? 

• ¿Cómo es su situación personal en la actualidad? 

• ¿Cómo es su situación familiar en la actualidad? 

• ¿Cómo es su situación laboral en la actualidad? 

• ¿Cómo describiría el nivel de ajuste entre su trabajo formal actual y sus estudios 

profesionales? 
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• ¿Cuáles han sido para usted los principales obstaculizadores o desafíos a nivel 

laboral en Chile? 

• ¿Cuáles han sido para usted los principales facilitadores a nivel laboral en Chile? 

• ¿Cuáles son sus expectativas laborales futuras? ¿Por qué? 

 

 

Análisis de información 

Posteriormente, para el análisis de la información levantada en base a los encuentros con 

informantes clave, se realizó una sistematización y codificación de la información, lo cual 

permitió ampliar lo abordado en el marco contextual y teórico al facilitar una comprensión 

más profunda del fenómeno migratorio reciente, en particular sobre la población 

venezolana en Chile. 

 

Para el análisis de la información levantada en base a las seis entrevistas semiestructuradas 

individuales en profundidad, se utilizó la metodología de análisis temático de acuerdo a 

Braun y Clarke (2006), la cual se define como un método de análisis cualitativo en ciencias 

sociales para identificar, analizar y reportar patrones (temas) dentro del corpus de 

información. Para ello, es fundamental explicitar con claridad las decisiones que se toman 

sucesivamente para el análisis, y tipificar elementos como temas por su prevalencia dentro 

del corpus, y/o por su centralidad a la pregunta de investigación (Braun y Clarke, 2006). 

 

Así, se identificó una serie de temas relevantes y atingentes a la pregunta de investigación, 

y se elaboraron múltiples figuras para esquematizar y graficar la información principal. 

Finalmente, en el apartado Discusión y Concluciones se unifica la información del marco 

teórico y contextual, informantes clave y entrevistas individuales; articulando reflexiones, 

elaborando conclusiones, y brindando sugerencias relevantes para diversos actores clave 

involucrados en este reciente flujo migratorio hacia el país. 
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RESULTADOS 

 

 

Para presentar los resultados de la investigación, se comienza abordando la información 

analizada en base a los encuentros con tres informantes clave, para posteriormente abordar 

lo analizando en base a las entrevistas individuales semiestructuradas realizadas. 

 

 

1º informante clave: Asociación Venezolana en Chile 

Se sostuvieron dos reuniones presenciales con miembros de la junta directiva de la 

Asociación Venezolana en Chile (AsoVenChile), la cual es una organización con 

personalidad jurídica, fundada en Mayo del año 2018, que actúa como confederación 

aglutinadora de diversos movimientos y organizaciones de la sociedad civil que se han 

desarrollado en Chile en los últimos años, en torno a la migración venezolana en el país, 

permitiendo unificar esfuerzos y servir como plataforma de encuentro. Actualmente está 

constituída por 20 organizaciones de Arica a Punta Arenas, y tiene como fin la defensa de 

los Derechos Humanos de personas migrantes y personas venezolanas en Chile 

específicamente, la defensa de la democracia, y la atención a personas migrantes que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad. 

 

Actualmente, sus dos focos principales de trabajo son los siguientes: 

• Proyecto de Ley de Extranjería: este cuerpo legal se encuentra en discusión en 

el Congreso, y desde el Senado se coordina una mesa de la sociedad civil donde 

participan diversas organizaciones, académicos, autoridades de clínicas jurídicas 

y personas naturales; para incidir en el avance del proyecto. Como parte de esta 

mesa de trabajo, participan activamente en su desarrollo. 

• Mesa de Trabajo Universidad de Chile: participan de una segunda mesa de 

trabajo, junto a la Universidad de Chile y la Fundación El Paciente Inglés, para 

optimizar y simplificar los procesos de revalidación de títulos profesionales 
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obtenidos en el extranjero, tanto por personas migrantes como chilenas que 

estudiaron en el exterior (pre y/o postgrado). 

 

En base a las dos reuniones mencionadas, a continuación se detallan los principales 

contenidos relevantes identificados: 

 

 

1.1.- Oleadas de migración 

Se tipifica la existencia de tres oleadas de migración venezolana hacia Chile en los últimos 

cinco años: 

• 1ª oleada: constituida mayormente por personas jóvenes de alto nivel educativo 

(profesionales, muchos de ellos con estudios de postgrado), quienes en su país de 

origen contaban con mayores recursos, privilegios, y tuvieron la posibilidad de 

planificar su migración y salir de Venezuela antes de que la crisis social y política 

se agudizara. 

• 2ª oleada: constituida principalmente por padres, familiares y amistades de 

quienes migraron en la primera oleada. Pudo haber un grado de planificación de la 

migración, y la edad promedio de este grupo migratorio es superior. 

Particularmente las personas de mayor edad, al llegar a Chile, encuentran 

dificultades para su inserción laboral, se encuentran cesantes, próximas a jubilar, 

o son personas ya jubiladas. 

• 3ª oleada: constituida mayormente por personas de un menor nivel educativo, 

recursos, y situación de salud en su país de origen; quienes además pudieron 

planificar menos su proceso de migración “al ya estar arrancando de Venezuela 

por la gravedad de la crisis política, económica, alimentaria y sanitaria” (miembro 

de la junta directiva). Al llegar a Chile, si bien puede que cuenten con redes en el 

país, en comparación a la 2ª oleada sus redes son más indirectas. Además, se 

trataría de una población más vulnerable y acostumbrada en Venezuela a diversos 
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servicios públicos y ayudas que brindaba el Estado, con las que actualmente no 

contarían. Finalmente, se proyecta que la continuidad de la migración de personas 

provenientes de Venezuela corresponda a este perfil. 

 

 

1.2.- Chilenos desde Venezuela, en segunda migración 

Además de las personas venezolanas que han migrado a Chile, existe una población de 

personas chilenas que migraron hacia Venezuela en las décadas de los 70’s y 80’s, y que 

ante la crisis venezolana de los últimos años han migrado nuevamente hacia Chile. 

Muchas de estas personas se desarrollaron académica, profesional, personal y 

familiarmente en Venezuela, y por tanto actualmente constituyen otro grupo migrante que 

ha llegado a Chile, siendo su país de nacimiento uno muy distinto al que dejaron décadas 

atrás. 

 

Desde la AsoVenChile estiman que se podría tratar de 3.000 personas aproximadamente 

en esta situación, y se infiere que sus procesos de duelo migratorio, inserción laboral, y 

conexión con redes presenta características particulares y distintas a las personas nacidas 

en Venezuela que han llegado al país en los últimos cinco años. 

 

 

1.3.- Política y polarización de perspectivas 

Dado que la crisis en Venezuela se ha extendido por años, desde la AsoVenChile refieren 

que la sociedad venezolana, y las conversaciones entre personas, por un tiempo sostenido 

se han centrado en la contingencia política del país, generando poco a poco una gran 

polarización política y social en Venezuela. Esto incidió en las redes humanas que las 

personas desarrollaron en su país (amistades, grupos de pertenencia), y ante la posibilidad 

de migrar, también ha incidido a qué redes han llegado en el país de destino. Aun así, a 

nivel laboral refieren que “se trabaja donde se tenga que trabajar” (miembro de la junta 

directiva), no siendo prioridad la polarización mencionada en este ámbito. 
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Por las experiencias individuales, familiares y sociales a consecuencia de la crisis en 

Venezuela, la mayoría de personas al llegar a Chile manifiesta un rechazo hacia regímenes 

políticos de izquierda/socialistas, y se consideran más afines a la derecha política y al 

neoliberalismo como sistema económico. 

 

 

1.4.- Obstáculos para la inserción y desarrollo laboral en Chile 

• Documentos legales diplomáticos y de títulos: como principal obstaculizador 

para la inserción laboral en Chile, refieren la obtención de documentos legales 

diplomáticos (visados, residencias, etc.), y los procesos de revalidación de títulos 

profesionales obtenidos en el extranjero. Esto muchas veces genera que 

profesionales migrantes inicialmente tengan que trabajar en cargos de menor 

calificación, y/o se retrase su inserción laboral como profesionales. 

• Compra-venta de contratos: el punto anterior ha facilitado, refieren, de manera 

informal el desarrollo de un mercado de compra y venta de contratos de trabajo 

ilegítimos que las personas migrantes han de pagar para obtener, y así poder 

acceder a permisos de residencia sujetos a contrato en el país. 

• 15% máximo en la dotación: secundariamente, identifican como obstáculo la 

normativa actualmente vigente, estipulada en los artículos 19 y 20 del Código del 

Trabajo, la cual permite sólo que hasta un 15% de la dotación de una organización 

esté compuesta por personas de nacionalidad distinta a la chilena 

(https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-110775.html). Esto obstaculiza la 

inserción, y el desarrollo profesional posterior, pues en muchas organizaciones 

dicho porcentaje ya se ha alcanzado. 
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1.5.- Dificultades en el desempeño laboral en Chile 

Además de los obstáculos para la inserción y desarrollo profesional, refieren las siguientes 

dificultades por contraste a las condiciones laborales que percibían en Venezuela: 

• Horas semanales de trabajo: refieren que en Venezuela, mayormente se trabajan 

40 horas a la semana, por lo que las actuales 45 horas semanales en Chile restringe 

de manera importante el horario libre disponible para otras ocupaciones. 

• Tiempos de traslado: los tiempos de traslado diarios dentro de Santiago para 

llegar a los espacios de ejercicio laboral (aproximadamente dos horas cada día), 

son mayores a los acostumbrados en el país de origen. 

• Vacaciones: en Venezuela la norma es contar con 15 días de vacaciones pagadas 

anualmente, y un día adicional cada año, desde el primer año que se trabaja en la 

respectiva organización. 

 

 

1.6.- Sobrecalificación 

Históricamente, refieren que en Venezuela la educación superior ha sido accesible a un 

universo mayor de personas al ser gratuita, y las universidad públicas ser consideradas de 

mayor calidad a las de carácter privado. Por ello, un mayor porcentaje de la población 

venezolana cuenta con títulos profesionales, e incluso postgrados. 

 

Al intentar insertarse profesionalmente en Chile, suelen encontrarse con el desafío de estar 

sobrecalificados para el cargo, por estudios y/o por experiencia laboral. Ante ello, muchas 

personas venezolanas, conscientes de esta diferencia, “acceden voluntariamente, asumen, 

o se resignan a postular a trabajos de menor calificación” (miembro de la junta directiva), 

pudiendo incluso en algunos casos omitir estudios y/o experiencias de sus curriculum para 

no ser descartados en las fases iniciales de reclutamiento. 
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1.7.- Expectativas laborales 

A nivel transversal, desde AsoVenChile refieren que las personas al migrar suelen tener 

un optimismo y expectativas bastante altas del país de destino, de las condiciones de vida, 

de los tiempos requeridos para cada proceso, y en relación a su inserción laboral y 

condiciones de trabajo. 

 

Por tanto, es esperable que exista un contraste entre dichas expectativas y la realidad a la 

que se ven enfrentados, pues “ninguna realidad puede competir con la fantasía” (miembro 

de la junta directiva), y ello puede constituir un agravante al duelo migratorio que 

experimentan. Ante esta posibilidad, cuentan con redes de derivación que brindan apoyo 

psicológico y de acompañamiento a personas que podrían solicitarlo. 

 

 

1.8.- Discriminación por racialización o etnicidad 

Desde la experiencia de AsoVenChile, refieren no haber presenciado casos ni testimonios 

de discriminación por motivos de racialización o etnicidad hacia integrantes la población 

migrante venezolana. Venezuela históricamente ha sido un país receptor de diversos flujos 

migratorios por décadas, por lo que la etnicidad de la población venezolana es bastante 

heterogénea, y en Chile no han evidenciado casos de discriminación por esta razón. 

 

Sin embargo, suele ocurrir que muchas personas migrantes no conocen sus Derechos 

Laborales y otras herramientas de protección en el ámbito del trabajo, por lo que suelen 

no denunciar posibles casos de discriminación (por racialización, etnicidad, o cualquier 

otro motivo) debido al desconocimiento, a las asimetrías de poder, y otras condiciones de 

vulnerabilidad que les frenan o impiden hacerlo. 
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2º informante clave: Vicaría de la Pastoral Social-Cáritas 

La Vicaría de la Pastoral Social-Cáritas, parte del Arzobispado de Santiago, es una 

organización católica de larga trayectoria en la ayuda a personas y comunidades en 

situaciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión; buscando “generar contextos de 

desarrollo integral, donde puedan vivir con la dignidad que les es propia” 

(http://www.vicaria.cl/vision_mision.php) en consonancia al espíritu social de la Iglesia, 

y los Derechos Humanos. 

 

Actualmente la Vicaría de la Pastoral Social-Cáritas está constituída en su operación por 

las siguientes tres áreas: Área Pastoral, Área Solidaria, y Área Laboral, estando esta última 

subdividida en cuatro líneas de trabajo: 

• Línea de Promoción de Derechos Laborales. 

• Línea de Acompañamiento al Movimiento Sindical. 

• Línea de Fortalecimiento de los Medios de Vida. 

• Línea de Animación de la Pastoral en el Mundo del Trabajo. 

 

Se sostuvo una reunión con un miembro de la Línea de Promoción de Derechos Laborales, 

para profundizar en el conocimiento de la migración venezolana en Chile de los últimos 

cinco años, y de los fenómenos territoriales en curso. En base a este encuentro, a 

continuación se detallan los principales contenidos relevantes identificados: 

 

 

2.1.- Incorporación de la temática migrante al Área Laboral 

Históricamente el Área Laboral de la Vicaría de la Pastoral Social-Cáritas centraba su 

funcionamiento en la labor sindical y en las relaciones laborales entre empleadores y 

trabajadores, apoyando, aconsejando, y participando de diversas instancias pertinentes. 

 

Con el aumento de los flujos migratorios hacia Chile en los últimos cinco años, 

comenzaron a acoger a personas y comunidades que buscaban refugio, ayuda y 
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orientación en las parroquias; lo que llevó a paulatinamente incorporar la temática 

migrante en las acciones del Área Laboral, y finalmente segmentar sus funciones en las 

cuatro líneas de trabajo mencionadas. 

 

 

2.2.- Focos de acción de la Línea de Promoción de Derechos Laborales 

• Promoción y difusión de información sobre Derechos Laborales: realizan 

actividades, charlas, talleres y jornadas con comunidades migrantes -donde 

también se incorporan personas chilenas- para informar y educar sobre Derechos 

Laborales y el Código del Trabajo en Chile. Como parte de este proyecto, forman 

líderes locales para que posteriormente puedan transmitir esta información en sus 

comunidades de origen. 

• Situación Laboral Actual y Trabajo Decente: realizan asesorías laborales y 

migratorias, seminarios, conversatorios, entre otras actividades; fomentando la 

reflexión crítica sobre la situación laboral actual y el trabajo decente, abordando 

temáticas como: sindicatos centrados en el bien común, sueldo ético, seguridad 

social, entre otros. 

 

 

2.3.- Red Iglesia Migrante 

En Mayo de 2019 se conformó una red de organizaciones católicas que trabajan en ayuda 

de las personas migrantes, llamada “Iglesia Migrante”, constituida por organizaciones 

como el Arzobispado de Santiago, la Vicaría de la Pastoral Social-Cáritas, el Instituto 

Católico de Migración (INCAMI), la Fundación Scalabrini, entre otras. 

 

Se conforma esta red tras haber realizado una evaluación de los múltiples servicios que la 

Iglesia de Santiago llevaba a cabo a través de distintas expresiones (congregaciones, 

parroquias, fundaciones, entre otras); pues no se tenía total claridad sobre dichos servicios, 

y consecuentemente se redundaba en ellos (por ejemplo, dos organizaciones brindaban 
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servicios muy similares en un mismo territorio). Así, por medio de esta red se favorece la 

comunicación interinstitucional y la coordinación como ejercicios de la Iglesia en torno a 

la temática de migración; y pueden tener una voz de mayor peso sobre el tema ante medios 

de prensa, y frente a sectores críticos de la política nacional. 

 

 

2.4.- Caracterización sociolaboral de la población migrante venezolana 

Como parte de las funciones del Área Laboral, y para conocer en mayor detalle a sus 

usuarios, realizaron un breve estudio exploratorio sobre las principales características 

sociolaborales de la población migrante venezolana en Chile, usuaria de los programas 

impartidos por esta Área de la Vicaría. Los principales resultados fueron los siguientes: 

• Población de alta calificación profesional, muchos de ellos con estudios de 

postgrado. 

• Personas profesionales, mayormente en cargos de nivel no-profesional. Algunos 

ejemplos rescatados fueron: médicos en cuidado de enfermos, abogados en 

consejerías de edificios, entre otros. 

• Personas mayormente con trabajo dependiente a plazo fijo, no con contrato 

indefinido, con un nivel de ingresos promedio igual o menor a $500.000 

• Dificultades para la revalidación de estudios cursados en el extranjero. 

• Vivienda: frecuente hacinamiento, conviviendo de 5 a 8 personas por hogar, 

localizados mayormente en la comuna de Santiago. 

 

 

2.5.- Tercera Oleada Migratoria 

En la reunión sostenida, se detalla la misma estructura de oleadas migratorias de personas 

provenientes desde Venezuela, a la descrita por la Asociación Venezolana en Chile. 

Respecto a la tercera oleada de migración en curso, y que se proyecta que continúe, se 

detalla que su proceso migratorio comparte muchas características con la condición de 
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refugiados, lo cual enfatiza la gravedad de su contexto migratorio, y la falta de ayudas 

existentes para esta población en desplazamiento. 

 

 

2.6.- Percepción de oportunidades y obstáculos 

En base a la experiencia del Área Laboral en el trabajo con personas migrantes 

provenientes de Venezuela, han identificado las siguientes percepciones de oportunidades 

y obstáculos que en general tiene esta población a nivel laboral: 

• Oportunidades y emprendimiento: han observado que tienen una percepción de 

Chile como un país de oportunidades para ellos. Si bien muchas de estas personas 

están acostumbradas a una lógica laboral de trabajo dependiente, reconocen que 

en Chile existen oportunidades atractivas para el emprendimiento, por lo que 

puede constituir una opción viable a futuro. 

• Revalidación de títulos profesionales: el que Chile no tenga un convenio de 

homologación de títulos profesionales con Venezuela, obliga a las personas 

provenientes de este país a revalidar sus títulos en Chile, lo cual refieren como un 

proceso engorroso, burocrático, lento, y de un alto costo considerando los ingresos 

que perciben en cargos de nivel no-profesional (2 millones de pesos chilenos 

aproximadamente). Así, una gran barrera para su inserción social y laboral es el 

proceso de revalidación de credenciales de educación superior. 

• Visa sujeta a contrato de trabajo: el que se haya eliminado a finales del año 2018 

la visa temporaria por motivos laborales, les ha significado muchos problemas para 

encontrar trabajo y/o regularizarse diplomáticamente. Tras esta eliminación, ha 

cobrado más fuerza la opción de visa sujeta a contrato de trabajo, alternativa que 

no está exenta de problemas, pues: genera una vinculación y dependencia con la 

figura empleadora difícil de reemplazar, ha fomentado la compra-venta de 

contratos de trabajo ilegítimos, y ha estimulado la informalidad laboral, el 

emprendimiento informal, y la economía informal en general. 
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2.7.- Proyecciones a futuro 

Desde el Área Laboral de la Vicaría, refieren que se observa una diferencia notoriamente 

marcada por la edad en cuanto a las proyecciones de vida y laborales en el país: 

• Personas jóvenes: declaran proyectarse en Chile tanto a nivel personal, familiar y 

profesional; probablemente relacionado a un menor arraigo a su país de origen, 

una percepción de más oportunidades en Chile, y más tiempo de vida para 

desarrollarse profesional y laboralmente, conformar familia a futuro, etc. 

• Personas mayores: particularmente en personas de la segunda oleada migratoria 

(padres de personas que llegaron a Chile en la primera oleada), han observado la 

proyección contraria de que reemplazándose el gobierno venezolano actual, 

retornarían a su país de origen; probablemente relacionado a un arraigo mayor a 

este, redes de personas cercanas que probablemente continúan en Venezuela, 

identidad y sentido de pertenencia cultural, entre otras posibles razones. 

 

 

3º informante clave: Académico Universidad Adolfo Ibáñez 

El último informante clave consultado se trata un académico de la Universidad Adolfo 

Ibáñez especializado en empleabilidad, sobrecalificación, y temáticas afines. Se sostuvo 

una reunión con él, en base a la cual se levantaron los siguientes contenidos importantes 

a considerar de cara al proceso migratorio en estudio. 

 

 

3.1.- Capital humano y descapitalizaciones 

De acuerdo a Ramos (2005), se considera como capital humano al conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que las personas han adquirido y desarrollado no 

sólo a través de su educación formal, sino también por medio de las prácticas cotidianas 

y la transmisión de generación en generación. Ante un flujo migratorio de la envergadura 

que ha tenido el desplazamiento de personas provenientes de Venezuela, el país de origen 
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se descapitaliza crecientemente en cuanto a su capital humano, lo cual a su vez genera que 

las organizaciones se descapitalicen de este recurso tan valioso. 

 

Sin embargo, a nivel individual puede existir otro tipo de descapitalización: que las 

personas se descapitalicen en cuanto a sus competencias profesionales en la medida que 

no ejerciten dichos aprendizajes y destrezas en su ejercicio laboral cotidianamente. Es 

decir, que en personas profesionales migrantes existe el riesgo de una creciente 

descapitalización de sus competencias profesionales, mientras más tiempo pase entre su 

salida del mundo laboral en Venezuela, y su inserción profesional en Chile. Es posible 

una recapitalización, pero ello implicaría tiempo y esfuerzos para recuperar el nivel de 

competencias profesionales que se ejecutaban previamente. 

 

Vinculado a este riesgo, al intentar insertarse laboralmente en el país de destino, existe la 

posibilidad de ingresar al mercado laboral secundario, entendido como cargos de nivel 

no profesional para los cuales se estaría sobrecalificado; entrando en una situación de 

subempleo, de la cual es más difícil transitar hacia el mercado laboral primario (cargos 

de nivel profesional) a si se ingresara directamente a dicho mercado primario. Es decir, en 

paralelo al riesgo de la descapitalización individual de competencias profesionales, existe 

el riesgo de ingresar al mercado laboral secundario, desde el cual es más difícil transitar 

hacia cargos de nivel profesional, en comparación a si de entrada las personas migrantes 

se insertan en cargos profesionales ajustados a su nivel educativo. 

 

Por otro lado, de acuerdo a este informante clave y su trabajo académico en el área, la 

sobrecalificación estaría estrechamente correlacionada a la satisfacción laboral, y esta a 

su vez al desarrollo de carrera de las personas; pues en una situación de insatisfacción es 

probable que continúen buscando nuevas opciones laborales, las cuales podrían verse 

obstaculizadas por los riesgos anteriormente mencionados. 
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3.2.- Efecto llamada 

Finalmente, en relación a la comunicación entre las personas que han migrado, y aquellas 

que han continuado en el país de origen, está la posibilidad de que ocurra un efecto 

llamada: donde las personas migrantes evitan preocupar a sus familiares y seres queridos 

en cuanto a su situación laboral y de medios de vida, declarando que están en una mejor 

situación a la real; lo cual repercute en la imagen del país de destino que se tiene en el 

exterior, y en la continuidad de los flujos migratorios al fomentar -en potenciales 

migrantes- mayores expectativas laborales y de vida en el posible país de destino. 

 

 

4.- Integración informantes clave 

A continuación, de acuerdo a la información levantada gracias a los informantes clave, se 

presentan las figuras que codifican e integran lo descrito anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 1. Tres oleadas migratorias desde Venezuela hacia Chile, y un cuarto grupo de 

personas chilenas que retornan a su país de origen. 
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Figura 2. Caracterización de la población migrante venezolana en Chile, de acuerdo a los 

informantes clave. 

 

 

 

Figura 3. Características y roles de las redes en el proceso migratorio, de acuerdo a los 

informantes clave. 
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Figura 4. Principales obstaculizadores laborales para la población migrante venezolana 

en Chile, de acuerdo a los informantes clave. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Principales riesgos laborales para la población migrante venezolana en Chile, 

de acuerdo a los informantes clave. 
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5.- Entrevistas individuales 

Luego de los encuentros sostenidos con tres informantes clave, se realizaron seis 

entrevistas individuales semiestructuradas en profundidad para responder al objetivo de la 

investigación, con la finalidad de indagar en las percepciones de profesionales migrantes 

venezolanos en Chile que cuentan con trabajo formal en un cargo profesional; sobre sus 

expectativas, trayectorias, percepción de ajuste, y proyecciones laborales futuras. 

 

 

Tabla 1 

Participantes de las entrevistas individuales en profundidad realizadas. 

Nº Pseudónimo 
Años 

de 
Edad 

Años 
en 

Chile 

Estudios 
Universitarios Cargo actual Rubro actual 

1 Ariel 25 2 Psicología Consultor 
Consultoría en 

Recursos 
Humanos 

2 Bernardo 36 2 
Ingeniería en 

Telecomunicaciones 
Técnico en 

terreno 

Outsourcing en 
Transformación 

Digital 

3 Carmen 34 2 Arquitectura Arquitecto 
Estudio de 

Arquitectura 

4 Dafne 30 4 
Comunicación 

Social 

Ejecutivo de 
Comunicaciones 

Internas 

Universidad 
pública 

5 Eugenia 50 2 Medicina 
Médico y 
Docente 

Universitario 

Clínica privada y 
Universidad 

privada 

6 Felipe 33 2 

Comunicación 
Social, 

especialización en 
Periodismo 

Ejecutivo Digital 
de 

Comunicaciones 
Digitales 

Relaciones 
Públicas y 

Comunicaciones 
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Los principales temas (patrones) identificados, de acuerdo a la metodología de Análisis 

Temático, son los siguientes: 

 

 

5.1.- Premigración 

5.1.1.- Elementos contextuales antes de migrar 

En la mayoría de las entrevistas se menciona como parte del contexto pre-migratorio la 

importancia de las redes como estrategia de apoyo mutuo ante el contexto desafiante para 

las familias, la escasez de alimentos y bienes en el país, y la migración en curso de 

familiares y amistades hacia diversos países. “Muy importante, o sea en Venezuela sin 

redes ni apoyo tú no existes” (Entrevista 1, Ariel). “Empezaron los amigos a irse también, 

entonces ya te quedas prácticamente solo” (Entrevista 2, Bernardo). “Tengo dos 

hermanos, y vivimos en países diferentes. Mi hermano mayor está en Estados Unidos […], 

y mi hermano menor está en Buenos Aires con su novia” (Entrevista 6, Felipe). 

 

 

5.1.2.- Situación laboral antes de migrar 

La situación laboral de todas las personas entrevistadas era de estar trabajando en un cargo 

de nivel profesional, en un área afín o más lejana a los estudios universitarios cursados; 

con la excepción de una persona que se encontraba finalizando sus estudios de pregrado, 

y migró inmediatamente después hacia Chile. “Tenía mis planes de migración al salir de 

la universidad, y bueno efectivamente fue lo que ocurrió” (Entrevista 1, Ariel). 

 

 

5.2.- Migración 

5.2.1.- Por qué migrar 

• Crisis política de Venezuela: una de las primeras razones que se menciona 

transversalmente es la situación de crisis política que ha vivido Venezuela en las 

últimas décadas; llevando a una situación de cambio cultural y social que ha 
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facilitado la inseguridad, la corrupción, y la falta de credibilidad en su sistema 

político. “Ya en verdad Venezuela no tiene ningún sentido ni político ni económico 

ni social” (Entrevista 1, Ariel). “Esto no se va a solucionar en un año, ni en 2, ni 

en 3, ni en 4; ni siquiera se va a solucionar con que Maduro se vaya. Esto es algo 

de la manera de ser del venezolano, que lo fueron degradando desde los 90’ o 

desde el 2000 hasta acá, y ahora son una clase de venezolanos que tienen otra 

manera de pensar, entonces esto no se va a solucionar así, y tú dices ‘¿qué hago? 

¿me quedo?’” (Entrevista 2, Bernardo). 

• Economía y escasez: derivado de la crisis transversal en el país, se hace referencia 

a la situación económica y la escasez transversal de alimentos, medicamentos y 

bienes en general; volviendo insostenible mantener su nivel de vida, e incluso 

llevando a muchas personas a una situación crítica de necesidad. “Me vine por 

razones de economía. La economía se fue haciendo más reducida, más difícil 

mantener el nivel al que uno está acostumbrado. Y ya la devaluación era 

demasiada, se tenía que trabajar mucho para obtener cada vez menos, así que por 

eso decidí migrar” (Entrevista 5, Eugenia). “Yo conozco muchas personas que 

hicieron esto porque sencillamente no tenían otra opción. Tengo una amiga que 

me dice ‘yo migré porque mi familia no tenía qué comer’” (Entrevista 3, Carmen). 

• Ayuda familiar: la mayoría de las personas entrevistadas refirieron migrar no sólo 

por beneficio personal, sino también para ayudar económicamente a sus familias 

en Venezuela y/o en otras partes del mundo. “Yo soy la hermana mayor, y me veía 

en la responsabilidad de emigrar para poder ayudar a mi familia” (Entrevista 4, 

Dafne). “Entonces dije: ‘bueno, hagámoslo, vamos a ver qué pasa y así también 

ayudamos un poco, o sea, puedo ser también una extensión más para mi familia, 

para que en dado caso de que ellos no estén bien, puedan tener a dónde irse” 

(Entrevista 3, Carmen). 

• Calidad de vida e inseguridad: a su vez, se hace referencia como motivo de 

migración la situación transversal de inseguridad en Venezuela, y la calidad de 
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vida que se desea tener en temas de seguridad, estabilidad, abastecimiento, entre 

otros. “Yo veía venir la situación muy en picada, comencé a ver que de pronto era 

más la inseguridad, más la escasez. Toda esa situación de que tenías que hacer 

una fila de horas por un desodorante, por un shampoo, me causaba un poco de 

ruido ¿sabes?, para poder comprar un producto de primera necesidad […]. Mi 

país es maravilloso, hasta el sol de hoy lo extraño, pero creo que todos merecemos 

una calidad de vida, y lamentablemente es una instancia que ahora nuestro país 

no nos puede brindar” (Entrevista 4, Dafne). 

• Desarrollo personal y profesional: finalmente, en algunas entrevistas se enfatiza 

como motivo de migración el desarrollo personal, buscando otras alternativas para 

continuar creciendo y cumpliendo metas sobre qué y cómo se quiere vivir. “Yo 

particularmente migré porque todos mis amigos y muchos familiares ya no 

estaban, todos están en países diferentes, todos estaban creciendo, todos estaban 

haciendo algo diferente, se estaban casando, estaban teniendo hijos, la gente que 

tú de repente conocías con la que tal vez te pudieras proyectar para algo ya no 

estaba; entonces llegó un momento en que yo pensé ‘okay, ¿qué es lo que voy a 

hacer? porque me estoy estancando’” (Entrevista 3, Carmen). 

 

 

5.2.2.- Por qué no migrar 

• Familia en Venezuela: en la mayoría de las entrevistas, una de las principales 

razones para no migrar era el dejar familiares en Venezuela, incluyendo mascotas, 

por el no saber cuándo se les volvería a ver, cómo seguirían estando en el país de 

origen, y por la mayor lejanía en el acompañamiento y el vínculo mutuo. 

“Prácticamente son para mí lo más importante, o sea, no haces nada con tener 

todo el dinero del mundo si no tienes a la familia cerca o de contacto […]. El 

problema era dejar a mi mamá sola, que eso es para mí matador” (Entrevista 2, 

Bernardo). 
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• Estudios universitarios: otro detractor, o elemento que postergó la migración, era 

el poder finalizar estudios universitarios de pregrado o postgrado que se estaban 

cursando en Venezuela. “De alguna manera estos estudios eran los que me 

mantenían en Venezuela, eran lo único que me mantuvo en Venezuela durante el 

último año” (Entrevista 6, Felipe). “Tenía mis planes de migración al salir de la 

universidad, y bueno efectivamente fue lo que ocurrió” (Entrevista 1, Ariel). 

• Expectativas de mejora: en algunas entrevistas, se argumentó además que por un 

tiempo se sostenían expectativas de que la situación del país comenzaría a mejorar 

en el corto o mediano plazo, lo cual retrasaba o restaba urgencia a la opción de 

migrar. “Todo el principio del 2017, finales del 2016-2017, fue como vivir en una 

guerra campal porque el movimiento fue duro, y entonces yo decía ‘no es que yo 

creo que esto cae, ya va a caer, ya va a caer’, y uno como que conservaba la fe de 

‘ay no va ser necesario que me vaya’” (Entrevista 3, Carmen). 

• Venezuela como país receptor de migrantes: finalmente, en algunas entrevistas 

se relata que históricamente Venezuela había sido un país receptor de múlitples 

comunidades migrantes, y que por tanto, culturalmente no existía una cercanía con 

la alternativa de dejar Venezuela. “A nosotros en Venezuela no nos criaron para 

emigrar, éramos un país al que llegaban personas, por lo que no fuiste criado en 

ningún momento para migrar… o sea ni siquiera fuiste criado para irte de tu casa, 

con eso te digo todo” (Entrevista 2, Bernardo).  

 

 

5.2.3.- Por qué migrar a Chile 

• Situación económica y política de Chile: en la mayoría de las entrevistas, de 

manera transversal, se destaca la imagen exterior de estabilidad política y 

prosperidad económica de Chile, especialmente dentro de latinoamérica, como un 

argumento central para su selección. Además, las similitudes lingüística y cultural 

facilitan el proceso migratorio, y la adaptación al país de destino. “Fue la mejor 
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opción para el momento en que me vine, el año 2017. Ya había tenido 

ofrecimientos en otros países de latinoamérica, pero no me convencieron por su 

situación política y económica como para una decisión tan grande de migrar […]; 

y la mejor opción económica era Chile” (Entrevista 5, Eugenia). 

• Redes en Chile: vinculado a lo anterior, en la mayoría de las entrevistas cobra 

especial relevancia la presencia de redes en Chile que facilitaron la persuasión a 

salir de Venezuela, a venir al país, y brindaron una acogida inicial a nivel humano-

relacional, económica, y laboral. La existencia de esta red de personas venezolanas 

en Chile fue central en su decisión de migrar al país, en la facilitación de una 

vivienda tras la llegada, y para su inserción laboral en el mercado local. “Porque 

está mi familia, aquí están mis primos, están todos mis amigos del colegio, está el 

90% de los amigos de mi universidad, estaban todos, y yo dije ‘si me voy a ir a un 

país, me tengo que ir a un lugar donde tenga redes y apoyo’” (Entrevista 1, Ariel). 

“Cuando estudié un diplomado latinoamericano en Colombia, donde había 

chilenos y colombianos, un colombiano y una chilena que estaban acá viviendo 

[en Chile] me preguntaban mucho sobre la situación en Venezuela, y me decían 

que me viniera para acá. Por eso también me vine, porque en parte hubo una 

invitación, me decían cómo podía trabajar acá, etc.”. (Entrevista 5, Eugenia). 

“Este amigo siempre me decía ‘aquí te va a ir bien, aquí quieren mucho gente de 

tu profesión, es muy requerido’ […]; y un día me desperté y me comentó ‘sabes 

qué, voy a tener la otra habitación libre a tal fecha y yo ‘claro, ok, si me voy ahora 

voy a ahorrar tanto, yo creo que es el momento perfecto… porque entonces tengo 

donde llegar, y me puedo ahorrar en estadía” (Entrevista 2, Bernardo). 

• Facilitades diplomáticas comparativas: finalmente, otra razón central para 

escoger Chile fueron las facilidades diplomáticas en comparación a otros países, 

particularmente España y Estados Unidos, que anteponían más barreras que Chile 

a nivel de visados, residencias, y poder acceder a trabajos de nivel profesional en 

el país de destino. “Ya estaba este rumor de que acá en Chile se podían sacar los 

papeles con el título profesional, entonces yo dije ‘bueno, puede ser que vaya a 
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Panamá o a Chile’, Panamá me gustaba porque era más cerca, para Panamá 

tenía que apostillar y para Chile legalizar. No consideré España porque está 

difícil el tema laboral incluso para los mismos españoles, entonces, claro, la idea 

era que yo fuera a un lugar donde se me hiciera fácil el acceso” (Entrevista 4, 

Dafne). “La razón de escoger Chile fue contemplando primeramente mis redes, y 

además existía un beneficio de visado a los profesionales, que por mi carrera y mi 

universidad, por ejemplo, era automático acá en Chile. No tuve que revalidar 

nada. Podía llegar a Chile y conseguir una pega”. (Entrevista 6, Felipe). 

 

 

 

 

Figura 6. Argumentos de por qué migrar a Chile, de acuerdo a las entrevistas individuales 

realizadas. 
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5.2.4.- Personas en Venezuela que no migran 

• Personas de mayor edad y trayectoria en Venezuela: en varias entrevistas se 

argumenta sobre las personas que siguen en Venezuela y que prefieren continuar 

en su país. En la mayoría de los casos existe un componente etario, de trayectoria 

en Venezuela, y de pertenencia social y cultural. “Mis papás no quieren migrar, 

son personas mayores y en verdad migrar a los 60 años es un trance. Mis papás 

tienen sus carros que están parados por falta de repuestos, las alacenas no están 

100% rellenas de comida, pero tienen a sus amigos, tienen a sus vecinos, igual 

hay gente que va a seguir en Venezuela, tampoco es un desierto. Si bien todos 

están pasando ronchas y todos la están pasando mal, es su hogar al final… donde 

ellos vivieron, se criaron, tuvieron hijos y se desarrollaron” (Entrevista 1, Ariel). 

“No se quieren venir porque todo lo que ellos tienen en Venezuela lucharon por 

eso toda su vida, o sea, trabajaron toda la vida por tener su apartamento, sus 

muebles, una vida, sus amistades, y no es lo mismo empezar de cero a los 20 años 

o a los 30, que empezar de cero a los 60, a los 70” (Entrevista 2, Bernardo). 

• Situación de privilegios: minoritariamente, en algunas entrevistas se menciona 

que también hay personas que siguen en Venezuela, y quieren continuar el país, 

porque gozan de diversas situaciones de privilegio. “También los que siguen allá 

son personas que siempre fueron adineradas, y que con todo y que la situación 

está mala, son personas que siempre han tenido una buena posición y bueno, se 

rebuscan o viajan al extranjero, se traen sus cosas, y no ven el golpe tan fuerte de 

estar gastando en Venezuela” (Entrevista 4, Dafne). 
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Tabla 2 

Argumentos de por qué migrar, por qué no migrar, y personas en Venezuela que no 

migran; de acuerdo a las entrevistas individuales realizadas. 

Por qué migrar Por qué no migrar Personas en Venezuela 
que no migran 

Crisis política de Venezuela Dejar familia y mascotas en 
Venezuela 

Mayor edad, trayectoria en 
Venezuela, y sentido de 
pertenencia sociocultural 

Economía y escasez de 
alimentos, medicamentos, y 

bienes en general 

Completar estudios 
universitarios de pregrado o 

postgrado 
Situación de privilegios 

Brindar ayuda familiar Expectativas de mejora de la 
situación-país de Venezuela 

 

Calidad de vida e inseguridad Tradición de Venezuela como 
país receptor de migrantes 

 

Desarrollo personal y 
profesional 

  

 

 

5.2.5.- Expectativas laborales antes de migrar 

• Aterrizadas gracias a redes: en varias entrevistas se argumenta que las 

expectativas laborales antes de migrar eran aterrizadas gracias a averiguaciones 

previas que habían hecho, y a información que sus redes en Chile les habían 

brindado respecto a los requisitos laborales en el país, procesos de búsqueda y 

postulación, expectativas de renta, entre otros datos. “Nunca me las plantee 

[expectativas en Venezuela]. Mis expectativas en Chile no eran altas, pero tenía 

amigos acá. La mayoría de mis amigos son de la universidad, son psicólogos que 

están ejerciendo, y yo sabía por ejemplo si quería trabajar en psicología laboral 

no pedían la convalidación de título, entonces habían oportunidades fáciles […]. 

Llego a Chile y llego directo a mi área” (Entrevista 1, Ariel). 
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• Genérica optimista: en otros casos, la expectativa laboral previa era genérica, 

optimista, y de apertura a buscar alternativas laborales en el proceso de conocer y 

desenvolverse en Chile. “Para serte sincero no las tenía, se puede decir que quizás 

estaba en blanco […]. Yo decía ‘bueno, ya veré, a ver qué sale, algo sale’” 

(Entrevista 2, Bernardo). “Las expectativas eran como de una sed, eran como las 

ganas de incursionar. No te voy a decir ‘yo soñaba con ejercer’, para nada. 

Siempre pensé ‘bueno, voy a ir y lo que venga, lo que salga, lo voy a hacer con la 

mejor disposición y con esas ganas de vivir” (Entrevista 4, Dafne). 

• Inserción profesional inmediata: finalmente, en algunas entrevistas se explicita 

la expectativa de inserción profesional inmediata. “Yo ilusamente pensaba en 

trabajar de una como arquitecto, pero obviamente cuando migras no todo el 

tiempo es así, tiene que pasar un periodo donde lo más seguro es que no sea de tu 

carrera por ejemplo. Mi expectativa era esa, trabajar como arquitecto, pues yo 

creía que aquí o en cualquier otro país iba a ser lo mismo; pero ya una vez que 

estás aquí vives toda la experiencia y te das cuenta que no es así: empezando con 

el tema de las normativas, siguiendo con las estructuras, cómo funciona, cómo se 

dibujan […]; o sea cada carrera tiene una exigencia que te obliga a primero 

reaprenderla, para luego ver cómo ejercerla en el país” (Entrevista 3, Carmen). 

 

 

 

Figura 7. Expectativas laborales antes de migrar de profesionales venezolanos.
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5.2.6.- Planificación de la migración 

• Mayor planificación: en la mayoría de las entrevistas se  relata una planificación 

del proceso migratorio a llevar a cabo: en algunos casos de años, en otros de meses. 

Esto permitió no sólo cerrar procesos de estudio y/o de trabajo en curso, sino 

también contar con ahorros, ayudas de redes en cuanto a dinero, información y 

apoyo emocional; entre otros recursos y acompañamientos. “Comencé a viajar a 

Caracas para acomodar mis papeles y tenerlos arreglados, de manera de que si 

decidía emigrar, ya estuviese todo listo. Comencé esto durante el año 2015, y ya 

en mayo tenía todo listo: apostilla, legalización, mi título certificado, ya había ido 

al consulado de Chile, etc. [Mi proceso de migración] fue excelente, en verdad no 

tengo otra palabra con la cual lo pueda describir. Fue muy planificado, y mi 

migración fue muy relajada (Entrevista 4, Dafne). “Lo que hice ese último mes 

más que todo fue hacer mi cierre, disfrutar con mis amigos, mi familia, cerré mi 

etapa en Caracas, fui a Barquisimeto, estuve con mi familia a full, y al final 

organizar todos los papeles, lo que me iba a traer, etc.” (Entrevista 1, Ariel). 

• Menor planificación: por otro lado, en pocos casos se relata una menor 

planificación del proceso migratorio, siendo una decisión que se consolidó en 

pocas semanas, y que implicó una mayor improvisación del proceso, un mayor 

estrés, y menos recursos de dinero e información a disposición. “Ni siquiera tenía 

maleta y mi mamá me dijo ‘ya hija, yo tengo ahí un dinero, yo te compro las 

maletas para que te puedas ir’, bueno armar las maletas, meter tu vida una maleta 

es una cosa que tú dices ‘no sé qué me llevo’ […]. De ahí en adelante fue la locura, 

me quedé en casa de esta amiga que estaba en Colombia que fue la que nos enseñó 

lo que teníamos que hacer, me acompañó otra vez para yo empeñar otras prendas 

que tenía para poder conseguir un poquito más de dólares, y el día siguiente pues 

al aeropuerto. Estar allí fue… no sé, verme ahí sola y que no sabía exactamente a 

dónde tenía que ir, cómo tenía que ir, con un montón de cosas en las manos porque 

aparte mi maleta tenía sobrepeso y tuve que sacar cosas y mover de una maleta 

otra, o sea, una locura” (Entrevista 3, Carmen). 
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5.2.7.- Redes y apoyo para migrar 

• Pasaje: en la mayoría de las entrevistas, la compra y gestión del pasaje para migrar 

fue facilitada por familiares o amistades residentes en el extranjero. “La mayoría 

de los venezolanos viajamos por con un pasaje comprado por estos tíos [prósperos 

en el extranjero], porque no hay manera de ahorrar en dólares en Venezuela, a 

menos que tuvieras una cuenta en Estados Unidos, en otra parte del mundo, o una 

situación muy excepcional. Entonces hablé con mi tío: ‘mira, sabes qué voy a 

migrar, necesito que por favor me apoyes con el pasaje, y bueno me voy a ir a 

Chile’” (Entrevista 1, Ariel). “Yo dije ‘bueno, ¿cómo compro el pasaje? Y ahí 

hablé con otro amigo que ya estaba en Chile y me dijo ‘yo te lo compro’, y ‘bueno, 

dame un mes para vender el carro y con eso yo te lo pago’ le dije, y así fue” 

(Entrevista 2, Bernardo). 

• Información práctica: además, en varias entrevistas se destaca el valor de la 

información práctica que opera en Chile, en comparación a la información 

publicada en sitios oficiales de ministerios u organismos afines. “Te dicen ‘tienes 

que traer este papel’, porque de verdad uno se ilustra y busca información en 

internet sobre qué se necesita en Chile para poder hacer esto, ok, pero no hay 

como te digan: ‘mira, sale que es esto pero en verdad no dura 3 días, dura 40 días 

porque hay mucha gente’, ‘ah ya, ok’, ‘entonces en esos 40 días tú tienes que hacer 

estas 3 cosas porque sino quedas ilegal’, etcétera. Esas son cosas que la misma 

experiencia de los demás te va nutriendo” (Entrevista 1, Ariel). 

• Apoyo familiar: finalmente, se destaca en algunas entrevistas el apoyo familiar 

de cara a migrar a otro país. “Ellos me apoyaron, o sea no hubo ninguno que dijera 

‘no te vayas’. Yo lloraba mucho y mi familia alegre más bien porque me decían 

‘que bueno, te va a ir bien, es lo mejor que puedes hacer’” (Entrevista 3, Carmen). 

“Cuando se lo conté me apoyó 100%, me dijo ‘hija si usted puede y tiene cómo 

hacerlo vaya, tiene mi apoyo, la juventud acá ya no está haciendo nada, sólo 

perdiendo el tiempo’, así que bueno, así fue” (Entrevista 4, Dafne). 
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Figura 8. Apoyo de redes para la migración de profesionales venezolanos. 

 

 

5.2.8.- Redes de acogida en Chile 

• Acogida inicial: en varias entrevistas se explicita la acogida inicial recibida al 

llegar a Chile, en todos los casos por personas venezolanas previamente residentes 

en el país, y la ayuda que esto brindó para conocer y adaptarse a un nuevo contexto. 

“Yo no conocía a nadie, llegué a Chile y no conocía a nadie, pero había una 

conocida que era amiga de una amiga, ella me dijo ‘tranquila, yo te recibo en el 

aeropuerto […]. Gracias a Dios ella me recibió, y empezamos a vivir juntos en el 

apartamento que ella compartía con otras personas” (Entrevista 4, Dafne). 

• Oferta y familiarización laboral: de igual forma, en varias entrevistas se explicita 

que esta red de personas venezolanas en Chile jugó un rol central para poder contar 

con una oferta laboral, facilitar de ese modo los procesos de visado para su 

posterior inserción laboral, y en paralelo la comprensión del mundo del trabajo en 

Chile. “Como no tenía contrato, una amiga me dio una oferta laboral, y desde 

Noviembre que llegué, hasta Abril que se hizo efectiva la visa por oferta laboral, 

fue que pude comenzar a trabajar” (Entrevista 5, Eugenia). “Te dicen cuánto 

puedo pedir por esto, cuánto el mercado paga, qué tengo que hacer, mira está 

bien que me exijan esto, no sé, trabajo hasta esta hora ¿eso es legal?, entonces ya 
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ahí tengo mucha oportunidad. Incluso cuando yo llegué, mi amiga donde me 

quedaba me dijo ‘mira, tú puedes boletear’ y yo ‘qué es eso’, ‘no, que tú no tratas 

directamente con una empresa, sino que haces una boleta de honorarios’, 

etcétera. Entonces como que muchas personas me fueron dando info de cómo yo 

podía resolver acá, y eso te alivia infinito porque uno llega como un pajarito en 

grama, así ¿dónde estoy?, ¿qué es esto?, ¿a dónde voy?” (Entrevista 1, Ariel). 

 

 

5.2.9.- Documentos legales diplomáticos y académicos 

• Visa de oferta laboral: en la gran mayoría de los casos las personas entrevistadas 

trajeron sus títlos profesionales apostillados desde Venezuela, y sus procesos de 

visado los gestionaron mediante la opción de contar con una oferta laboral, la cual 

siempre fue brindada por personas venezolanas ya residentes en el país. “Yo ya 

tenía mi título apostillado […] y a mí me salió en tres meses la visa profesional 

gracias a Dios” (Entrevista 2, Bernardo). “Me traje mi título apostillado y 

legalizado, lo pasé por el consulado de Chile en Venezuela, y realicé todos los 

procesos previos que evidentemente me iban a servir acá después de la migración 

(Entrevista 4, Dafne). Yo metí la convalidación en Febrero y ya estoy en la 

segunda fase, porque a mí me gustan los adultos mayores, entonces eso es 

netamente clínico y me quiero especializar en eso, entonces metí la convalidación 

igual porque considero que mientras uno esté más plenamente legal en todos los 

ámbitos en un país, mejor” (Entrevista 1, Ariel). 
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Figura 9. Redes de acogida en Chile entre personas venezolanas que han migrado al país. 
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• No calificado: en la mayoría de las entrevistas realizadas se observa un patrón de 
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mayormente en la propia área de estudios/profesión, por un tiempo de un año a un 

año y seis meses, y facilitados por una red mixta de personas en cuanto a 

nacionalidad (venezolanas, chilenas, o de otras comunidades migrantes con las que 

han compartido en Chile). El acceso a estos trabajos obecede a una búsqueda activa 
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aprendizaje sobre cómo se ejerce su profesión en el país de destino, y corresponden 

a trabajos de asistente en una oficina profesional, de técnico en terreno, entre otros. 

• Nivel Profesional: finalmente, se oberva una transición a un cargo de nivel 

profesional en la propia área de estudios e interés, producto de un ascenso dentro 

de la organización en la que se trabajaba en un cargo de nivel técnico, y/o por una 

búsqueda activa de oportunidades de este tipo y facilitada por una red mixta de 

contactos en cuanto a nacionalidad (personas venezolanas, chilenas, o de otras 

comunidades migrantes con las que han compartido en Chile). 

 

 

 
Figura 10. Análisis selectivo de las trayectorias laborales de profesionales venezolanos 

en Chile. 
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en el espacio de trabajo que difieren del lengauje profesional utilizado en 

Venezuela. “Me costó el tema de la comunicación, sobre todo cuando inicié mi 

primer trabajo. Primero que hablaban rapidísimo, y con chilenismos muy 

afincados de esa parte de la sociedad” (Entrevista 1, Ariel). “Yo a Chile nunca 

había venido y son muy diferentes: en su forma de hablar, en su forma de 

relacionarse, varía mucho” (Entrevista 5, Eugenia). 

• Información oficial vs. realidad: vinculado a lo mencionado previamente sobre 

la información práctica que las redes pueden brindar, en contraste a la información 

oficial publicada por instituciones de gobierno; como desafío se explicitan en 

varias entrevistas las diferencias de información que diversos organismos brindan, 

en comparación a lo que las personas encuentran al realizar variados procesos de 

documentación. “Mucho plan y poca realidad, o sea, mucho en papel y cuando 

vamos a la realidad… funciona distinto. Lo que aparece en la página en internet 

es una cosa, la información que te da el ministerio es otra, y cuando tú vas a 

hacerlo es otra; entonces hay un desface, no hay un enlace entre lo que el gobierno 

dice que está planificado, en las instituciones, y lo que al final resulta para el 

beneficiario” (Entrevista 5, Eugenia). 

• Revalidación en relación a las diferencias de información para procesos de 

documentación, se destaca especialmente la lentitud y burocracia en los procesos 

de revalidación de credenciales académicas para el pleno ejercicio profesional en 

el país. “Son aproximadamente 2 años y medio para revalidar todo, o sea medicina 

general y la especialidad. Hasta ahora año y medio para revalidar medicina 

general, y me falta un año más para la especialidad […]. Para yo realmente 

trabajar tranquilamente, tengo que esperar tres años aproximadamente entre 

reválida y visa. Muy lento, muy lento porque mientras tanto yo tuve la gran fortuna 

de trabajar particular en mi especialidad, pero hay muchos médicos altamente 

capacitados y calificados que están trabajando en cualquier otro oficio: en un 

callcenter, en Uber o algo así ¿no?, cuando este país necesita tanto profesional 

sobre todo en el área de la medicina” (Entrevista 5, Eugenia). 
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• Jornada laboral y tiempos de traslado: por otro lado, en varias entrevistas se 

mencionan los tiempos de jornada laboral diaria y semanal como excesivamente 

largos, lo que unido a los tiempos de traslado a los lugares de trabajo, impacta en 

la calidad de vida laboral y general, en el tiempo disponible para otros quehaceres, 

y en el descanso necesario para la sostenibilidad de los esfuerzos. “Me parece que 

tienen una modalidad de trabajo que les corta la calidad de vida, porque 

finalmente eso de que en invierno entras a trabajar a oscuras, y sales a las 7 de la 

tarde a oscuras, son demasiadas horas laborales. Si bien es cierto que uno no 

estaba acostumbrado a eso, yo salía de mi trabajo a las 5 de la tarde a plena luz 

del día e iba al gimnasio, al cine, te permitía hacer otras cosas; pero de verdad 

que acá en Chile las jornadas laborales son muy extensas y agotadoras” 

(Entrevista 4, Dafne). “Dura prácticamente dos horas el transporte público. Allá 

si tenías carro, que casi todo el mundo lograba tenerlo, llegabas a la casa en 15 

o 20 minutos, y nadie estaba pendiente de un Tag porque no los hay, y nadie estaba 

pendiente de la bencina porque era súper económica” (Entrevista 2, Bernardo). 

• Rotación laboral e inestabilidad: como un componente desafiante, en varias 

entrevistas se comenta la mayor rotación laboral en Chile a nivel general, en 

comparación a la tendencia que suele darse en Venezuela de mayor tiempo de 

permanencia en los cargos y organizaciones, donde las personas buscan 

desarrollarse profesional y laboralmente dentro de una misma empresa. “Aquí 

prácticamente me di cuenta que para tener mejor trabajo no es quedarte toda la 

vida una empresa, sino cambiar de trabajo” (Entrevista 2, Bernardo). Vinculado 

a la mayor rotación comparativa, también se percibe una mayor inestabilidad 

laboral general que repercute cíclicamente en una mayor necesidad de rotación. 

“Chile es muy estable en algunas cosas, pero muy inestable en otras. Yo creo que 

una de las cosas también que a uno le genera incertidumbre aquí, es que a nivel 

laboral a veces es muy inestable, entonces en arquitectura también puede pasar: 

cuando tú eres arquitecto independiente hay una época de auge y hay una época 

muy lenta, y nos cayó una época lenta” (Entrevista 3, Carmen). 
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• Reaprender el ejercicio de la profesión: en algunas entrevistas, se menciona 

además el desafío de reaprender el ejercicio profesional en el país de destino: a 

nivel de vocabulario, normativas, leyes, plazos, y diversos procesos laborales: “El 

tema de adaptar tu carrera a otro país para mí llegó a ser incluso traumatizante, 

porque yo sentía que ya no era arquitecto sino que era una estudiante en su primer 

semestre de arquitectura, o sea, todo lo que sabes no interesa porque aquí no es 

igual, así de fácil, así que borra y empezamos a reescribir, entonces ese choque 

de ‘yo estoy acostumbrada a hacer algo así, pero ahora ya no es’, es difícil” 

(Entrevista 3, Carmen). 

• Duelo migratorio: vinculado a lo anterior, en algunas entrevistas se vincula el 

duelo migratorio por el que se puede estar pasando, con el ejercicio laboral que se 

esté llevando a cabo y algunas repercusiones asociadas. “Primero tienes que 

superar la parte psicológica de la migración, tienes que darte cuenta que ya no 

estás en Venezuela, que ya no tienes a tus familiares cerca, que quizás estás solo 

o estás pasando por un proceso migratorio pues. Entonces que sepas eso, que 

estás en otro país, adaptarte, dejar de criticar y ver lo más positivo, olvidarte de 

cómo se trabajaba allá, pues acá es distinto” (Entrevista 2, Bernardo). 

• Disminución de rentas por exceso de oferta: finalmente, en varias entrevistas se 

menciona la percepción de que las rentas en algunas profesiones han ido 

disminuyendo por el exceso de oferta de profesionales en dicha área, en 

comparación a la renta del mismo cargo años atrás, siendo desempeñado por un 

profesional migrante equivalentemente calificado. Sin embargo, se reconoce como 

un tema delicado y desafiante, pues muchos profesionales migrantes en situación 

de mayor vulnerabilidad podrían estar dispuestos a aceptar una menor renta ante 

la urgencia, aumentando el riesgo de disminución de las rentas ofrecidas por el 

mercado en el área respectiva. “Tiene relación con un cierto abuso a veces. Te voy 

a poner un ejemplo: me ofrecen un cargo de jefe de prensa en X lugar por 

$500.000 pesos, y para mí eso va a ser muy poco para ser jefe de prensa; ya uno 
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tiene una trayectoria, ya tienes años aquí y sabes que con 500 lucas nadie vive, 

pero ¿qué pasa? Llega aquí otro venezolano igualmente profesional que tiene dos 

meses acá, y ese va a ser el trabajo de sus sueños, ¿te fijas?, entonces… no quiero 

sonar que mi compatriota me está… no, no, no, sino que es el abuso de algunas 

personas ante esa situación de necesidad; entonces ese factor es un poquito un 

complejo, lo veo complejo en ese aspecto” (Entrevista 4, Dafne). “Empieza a haber 

un descenso en la tasa de retribución laboral, en la que tú sabes que ‘no me 

deberían pagar esto’, pero como lo necesito, me están dando la oportunidad, y 

aparte estoy aprendiendo porque no tengo el conocimiento que tiene otro 

profesional chileno; obvio que igual voy a decir que sí” (Entrevista 3, Carmen). 

 

 

5.3.3.- Discriminación 

• No en primera persona, sí en terceros: en la mayoría de las entrevistas se relata 

que en primera persona no han sido víctimas directas de discriminación tanto 

laboral como en general, pero sí reconocen casos de discriminación que le han 

ocurrido a personas de su red. “No, nunca. Gracias a Dios nada. En verdad mis 

experiencias aquí han sido relativamente sanas laboralmente en comparación a 

otros compañeros que la han visto peor” (Entrevista 1, Ariel). “A mí no me ha 

tocado. He escuchado a unos que otros que les ha tocado aquí, pero a mí no, al 

revés, porque quizás esa forma de ser como muy empática y cariñosa con la gente 

ha hecho la diferencia. Al revés, me han dicho: ‘qué bien que estás aquí’, ‘ojalá 

no te vayas’, ‘necesitamos gente como usted’, cosas así” (Entrevista 5, Eugenia). 

• Sí en primera persona: en las pocas entrevistas donde sí se relatan algunas 

experiencias de discriminación, tienen especial relación con prejuicios y 

polarizaciones sociales; aunque les restan relevancia como parte de su trayectoria 

personal y laboral en el país. “Lo que sí encuentro que me ha costado en Chile es 

la polarización en general, el prejuicio fácil. Hubo algunas experiencias, pero yo 

les resto mucho valor porque una ofensa tiene que venir de alguien que te importe, 
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y muchas veces son personas que no tienen el contexto, de repente no ha viajado, 

no entienden cómo funcionan las culturas, no entienden que todas las culturas son 

igualmente valiosas y que no hay una por sobre la otra” (Entrevista 6, Felipe). “Sí, 

pero si te soy sincera no me preocupo de eso […]. A nivel laboral me ha pasado, 

pero ha sido tan general que no le he dado importancia” (Entrevista 3, Carmen). 

 

 

Figura 11. Principales desafíos y obstaculizadores para la inserción social y laboral de 

profesionales venezolanos en Chile. 
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5.3.4.- Principales facilitadores 

• Redes: tanto a nivel personal transversal, como a nivel laboral, el principal 

facilitador que se menciona en todas las entrevistas es el contar con redes de 

personas como un tejido social de respaldo, apoyo, orientación y ayuda mutua. 

Gran parte de esta red suele estar compuesta por otras personas venezolanas, y en 

menor medida por chilenos o personas migrantes de otras nacionalidades. 

“Cuando tú eres migrante es muy importante el tema de los contactos. Yo conocí 

a un amigo aquí que me decía siempre: ‘tienes que hacer una red de apoyo’, y esta 

red de apoyo no consiste en ‘necesito algo’ y listo, esa red de apoyo consiste en 

‘hola, mucho gusto, ¿en qué te puedo ayudar?; te ayudé, ahora por favor 

ayúdame’ […]. Yo tengo amigos aquí que en este momento los considero mi 

familia, porque pasaron de ser una red de apoyo a unos amigos íntimos, o sea, de 

verdad para mí ellos han sido increíbles”. (Entrevista 3, Carmen). Es primordial, 

o sea es de verdad lo que hace que tú sigas en pie y que no decaigas […]. Te dicen 

cuánto puedo pedir por esto, cuánto el mercado paga, qué tengo que hacer, ‘mira 

está bien que me exijan esto, no sé, trabajo hasta esta hora ¿eso es legal?’, 

etcétera. Entonces ya ahí tengo mucha información y oportunidad” (Entrevista 1, 

Ariel). “Como facilitadores, las amistades. Fui conociendo personas poco a poco 

que te van recomendando, entonces así poco a poco va uno ubicándose, y entre 

uno y otro dicen ‘necesitamos un médico y si alguien conoce’… O ‘mira allá están 

buscando un médico’, y así te vas ubicando de esa manera. Ahora bien, 

mayoritariamente venezolanos. Chilenos no se ve tanto” (Entrevista 5, Eugenia). 

• Carisma, extroversión y habilidades comunicativas: relacionado a las redes, en 

varias entrevistas se destaca como facilitador el carisma, la extroversión, la 

orientación hacia las personas, y el contar con habilidades comunicativas para 

desenvolverse mejor socialmente, facilitando la creación y el cuidado de redes. 

“Creo que por ser muy abierto, social, ser dado con las personas, ha sido muy 

fácil; y porque me tomo las cosas así como viendo la parte positiva” (Entrevista 

2, Bernardo). “Mi proceso de adaptación fue muy rápido, porque me pasa que a 
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donde llegaba, la gente se adaptaba a mí y yo a ellos. Como que siempre he tenido 

esta buena comunicación, y me gusta conocer a las personas. Cada persona me 

parece interesante porque cada cabeza es un mundo, cada persona tiene su 

historia, entonces es muy bueno poderte comunicar bien” (Entrevista 4, Dafne). 

• Actitud de chilenos hacia venezolanos: por otro lado, en varias entrevistas se 

enfatiza que de parte de los chilenos, mayoritariamente han percibido una actitud 

de curiosidad, apertura y respeto; considerándoles una población migrante 

cualitativamente distinta a otras comunidades históricas y presentes. “Con el tema 

de venezolanos, el chileno ha sido muy abierto y eso ha facilitado de entrada temas 

de relacionamiento, respeto […], y siempre te dicen ‘ustedes son una migración 

preparada, ustedes son profesionales” (Entrevista 1, Ariel). “Mucha gente curiosa 

de saber cómo son las cosas, como nos tomamos las cosas nosotros, como las 

comemos, o cosas así en varios temas” (Entrevista 2, Bernardo). 

 

 

Figura 12. Principales facilitadores para la inserción social y laboral de profesionales 

venezolanos en Chile. 

Principales 
facilitadores

Redes

Fundamental como tejido 
social de respaldo, apoyo, 
orientación y ayuda mutua

Mayormente venezolana, en 
menor medida mixta 

(chilenos y otras 
nacionalidades)

Carisma, extroversión y
habilidades comunicativas

Facilita la creación y el 
cuidado de redes

Actitud de chilenos
hacia venezolanos

Curiosidad, apertura y 
respeto. Migración 'diferente' 

y 'preparada'



 64 

Tabla 3 

Principales obstaculizadores y facilitadores para la inserción social y laboral de 

profesionales venezolanos en Chile. 

 

Principales obstaculizadores Principales facilitadores 

Elemento Descripción Elemento Descripción 
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5.3.5.- Percepción de ajuste laboral y gratitud 

• Ajuste total: en relación a la percepción de ajuste entre los estudios superiores 

cursados, y el trabajo profesional que actualmente se desempeña en Chile, en la 

mayoría de las entrevistas se explicita una percepción de ajuste total de cara al 

desempeño laboral. “Yo creo que ambas cosas van de la mano total, o sea, este 

trabajo es un engranaje súper importante con mi carrera” (Entrevista 3, Carmen). 

“Es absoluta, es absoluta la relación” (Entrevista 6, Felipe). “100%, me ajusté 

100%. Yo en verdad considero que tenía media planificada la migración, porque 

en mi último año de carrera uno tiene electivos, entonces tomé ciertos cursos pues 

ya sabía qué pedían aquí en Chile, y me quería venir a Chile” (Entrevista 1, Ariel). 

Aun así, se declaran algunas salvedades, como el percibir una menor renta a 

igualdad de funciones, por aún no contar con los títulos profesionales 

completamente revalidados. “Ahora trabajo acá como médico broncopulmonar, 

pero mi remuneración es como médico general. O sea, me están sub-pagando, 

estoy calificada para algo, pero me están pagando menos de lo que corresponde, 

pero es simplemente porque no estoy revalidada completamente en mi 

especialidad” (Entrevista 5, Eugenia). Finalmente, se identifica el ajuste total entre 

estudios y trabajo actual, pero se reconoce que para otras personas migrantes de su 

red este ajute aún no ocurre, ni es la norma mayoritaria. “Todos mis amigos 

venezolanos son profesionales y todos trabajan. El 30% trabaja en su área, pero 

el resto trabaja en cosas nada que ver. Mi cuñada es odontóloga, va ahorita a 

estudiar para la prueba, y ahorita mismo es recepcionista en un consultorio 

odontológico. […] Mi primo es ingeniero mecánico y trabaja de asistente en un 

taller mecánico. En sí están dentro del rubro, pero no están ejerciendo su 

profesión al 100% y están súper sobrecalificados” (Entrevista 1, Ariel). 

• Gratitud: dado lo anterior, en varias entrevistas se declara un sentimiento de 

gratitud por las oportunidades laborales que han tenido, y el trabajo actual que 

desempeñan. “En verdad yo estoy bastante agradecida, como que todos los días 

me levanto con la motivación y el agradecimiento de que este país cada día me 
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brinda la oportunidad […]. ¿Y sabes qué me llama la atención también? 

Aprender, estoy aprendiendo de cosas que yo no tenía ni idea, sabes, entonces 

también es interesante esta nueva área, por lo tanto para mí es gratificante hoy 

estar aquí” (Entrevista 4, Dafne). “Yo agradezco mucho la oportunidad de 

trabajo” (Entrevista 5, Eugenia). 

 

 

 

Figura 13. Percepción de ajuste entre los estudios superiores y el trabajo formal actual. 
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grave problema para conformar la sociedad por años”. (Entrevista 5, Eugenia). 

“El tema político [en la asociatividad] es crucial. Lastimosamente los 

venezolanos estamos divididos en dos: la gente chavista y la oposición, y en 

verdad es imposible, o sea… Yo en particular hay tolerancia cero con chavistas” 

(Entrevista 1, Ariel). “No me gusta la palabra odio, pero es odio lo que ha 

sembrado esta situación política que estamos viviendo, o sea, yo con un chavista 

o con alguien que me hable de Maduro… yo no lo puedo ni escuchar. Acá cuando 

alguien me habla de socialismo, mi respuesta es ‘cállate porque tú no has vivido 

un socialismo’. Los venezolanos estamos dolidos, y esta es la mejor palabra con 

la que te puedo definir la situación por la que estamos pasando. Es un dolor, 

entonces sin duda alguna yo para nada me mezclaría o con personas chavistas o 

maduristas, o que estén hablando a favor del gobierno, porque ya te arde el 

estómago el hecho no más de saber” (Entrevista 4, Dafne). 

• Venezolanos afines al régimen actual en Venezuela: alineado a lo anterior, en 

la mayoría de las entrevistas se comenta sobre venezolanos afines al régimen 

actual en Venezuela, que en menor medida también han migrado a Chile, y su 

profundo rechazo al respaldar un sistema político-económico causante de la 

situación que se ha desarrollado en Venezuela, y de su propia migración. “Yo creo 

que sí los hay [afines al régimen en Venezuela], pero serán la minoría y ellos 

mismos no se declaran chavistas porque saben que hay un riesgo. O sea, nosotros, 

hablar con un chavista no se puede […]. Por culpa de ellos tuvimos que migrar, 

por culpa de ellos Venezuela está como está, por culpa de ellos la gente se está 

muriendo. En verdad es intransable […]. El común venezolano que es oposición, 

y que tuvo que migrar, no suele transar con las personas chavistas, ni con 

personas enchufadas, porque está mal y en verdad es un dolor y es una rabia muy 

fuerte” (Entrevista 1, Ariel). “Acá no sé si al principio lo demarcas mucho, pero 

te cae muy mal encontrarte con alguien que sea afecto al gobierno de Venezuela. 

Prácticamente dan ganas de decirle ‘vete para allá, si la cosa está tan buen, qué 

estás haciendo aquí, vete para allá’ ¿me entiendes? o sea caso perdido […]. Por 
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tu culpa y por los muchos como tú, es que el país está cómo está” (Entrevista 2, 

Bernardo). 

• Derecha política en Chile: finalmente, en algunas entrevistas se comenta sobre 

las repercusiones que lo anterior podría tener dentro del escenario político en 

Chile. Dada la cantidad de personas que han migrado desde Venezuela, y el 

rechazo a un régimen político de izquierda por lo vivido en su país de origen, la 

derecha política chilena podría verse beneficiada en consecuencia. “Es imposible 

que un venezolano que migró de la oposición vote por un régimen socialista, o de 

izquierda, o comunista fuera del país o dentro del país, y es un tema que Piñera 

haya hecho tanto énfasis en nosotros, porque sabe que nuestros votos al final van 

de su lado” (Entrevista 1, Ariel). 

 

5.4.2.- Asociatividad religiosa 

• Pluralismo y apertura: en relación al rol que juega lo religioso en la asociatividad 

entre personas venezolanas en Chile, de cara a la conformación de redes y 

desenvolvimiento social en el país, en todas las entrevistas se comenta que no es 

un factor que incida en la relación entre personas, en parte gracias a que Venezuela 

tradicionalmente fue un país receptor de múltiples comunidades migrantes. 

“Nosotros hemos estado acostumbrados a recibir tanta gente, que el tema de la 

religión es algo que está implícito, como que ya no le damos importancia, y pasa 

más desapercibido” (Entrevista 3, Carmen). “Si me tocara trabajar con judíos 

para mí sería igual, con un evangélico para mí sería igual, con un ateo no tengo 

ningún problema. Creo que a ese nivel no hay ningún problema” (Entrevista 2, 

Bernardo). “Por muy católica que soy, estoy agradecida porque encuentro que la 

educación que me dieron fue maravillosa y muy de mente abierta en esto” 

(Entrevista 4, Dafne). 
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Figura 14. Política y religión en la asociatividad. 
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mucho racismo, mucha xenofobia y mucho clasismo. Entonces hay que entender 

eso y actuar como comunidad; saber que las acciones individuales acá se 

convierten en globales, nos movemos de lo particular a lo general. Por ejemplo, 

no es lo mismo que cometa un crimen un chileno, a que lo cometa un alemán, a 

que lo cometa un venezolano; la cobertura de prensa sería absolutamente 

diferente” (Entrevista 6, Felipe). 

 

 

5.5.- Futuro 

5.5.1.- Proyecciones de vida a futuro 

• Impredictibilidad: en algunas de las entrevistas se refiere la percepción de 

encontrarse en una situación de impredictibilidad, tomando decisiones y 

proyectándose sobre todo en el corto y mediano plazo. “Uno vive como en un 

limbo, uno vive con la esperanza todavía ahí, y es muy difícil en verdad 

proyectarse a futuro porque uno tiene su vida aquí en Chile y todo, uno espera 

estar aquí los próximos dos años y todo, pero cuesta tomar decisiones a largo 

plazo, cuesta mucho […]. Uno dice ya, cinco años, sí, me veo en Chile en cinco 

años, pero uno después dice… ‘y si el año que viene se va el gobierno’, etcétera” 

(Entrevista 1, Ariel). “Yo no puedo proyectarme a decirte ‘voy a hacer esto’, 

porque no sé qué va a pasar” (Entrevista 3, Carmen). 

• En Chile, con otras posibilidades a futuro: en varias de las entrevistas, por otro 

lado, se enfatiza que sí existe una proyección a continuar en Chile y desarrollarse 

personal y profesionalmente en el país, aunque nunca descartando otras 

posibilidades de migración que puedan darse, particularmente hacia países donde 

también se cuenta con redes, existe una vinculación histórica más estrecha, y una 

afinidad cultural que se destaca; siendo España el principal ejemplo. “Actualmente 

estoy muy centrado en mi vida aquí en Chile, en Santiago. Si me planeo a corto y 

mediano plazo es Santiago, hasta el momento. Decirte el largo... todo va a 

depender del corto y mediano”. Por lo menos acá tengo amistades, he creado 
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amistades y eso con el tiempo vale pues” (Entrevista 2, Bernardo). “Me estoy 

proyectando a que quiero conseguir el dinero para viajar a España, quiero ver a 

mi hermano, quiero ver a mi familia, y sinceramente me estoy abriendo la 

posibilidad de que si en este viaje consigo algo más que me llame la atención, algo 

más que me guste, algo más en lo que yo diga ‘aquí es donde siento que funciono’ 

y tal, yo creo que estaría abierta a generar el cambio que eso necesite” (Entrevista 

3, Carmen). “Yo quisiera nacionalizarme chileno, tener un anclaje sólido en Chile 

de momento, eventualmente residenciarme en cinco años, y luego de eso hacer mi 

vida que no sé, dependerá de múltiples factores pues, pero a mí finalmente me 

gustaría vivir en España. De los países que he visitado, es en el que me he sentido 

más cómodo, en el que más he disfrutado, y es uno de los países donde tengo más 

amigos importantes, o sea verdaderos amigos, gente con la que pensé en 

envejecer” (Entrevista 6, Felipe). 

• Familia: en línea a lo anterior, en algunas entrevistas se enfatiza el deseo de formar 

una familia, con posibilidades de desarrollarla y radicarse en Chile, o en otro país, 

dependiendo a su vez del contexto laboral-profesional y las oportunidades que 

puedan surgir. “Tengo una expectativa de vida muy bonita, me gustaría conocer a 

alguien, casarme, tener hijos, crear ese grupo familiar y ese ejemplo de toda mi 

vida. Soy muy creyente de eso y muy estricta finalmente, pero tengo ese sueño y 

ese anhelo de crear un hogar, de tener una familia. No tengo una familia acá, por 

ende siento que debo formarla yo. Ahora veo que eso lo tengo que lograr acá, y si 

no es acá siento que debo seguir, siento que debo ir a otro lugar si no es aquí, 

pero una familia quiero tenerla” (Entrevista 4, Dafne). “Si en el camino aparece 

tener pareja y hacer familia, bien, pero también como un ser pensante y consciente 

de que no todo es amor, así que por eso también depende de la parte económico-

profesional para poder pensar tener una familia” (Entrevista 2, Bernardo). 
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5.5.2.- Proyecciones laborales a futuro 

En todas las entrevistas, directa o indirectamente se hace referencia a una proyección 

laboral en Chile. Los principales temas identificados son: 

• Mejores oportunidades y crecimiento: en la mayoría de las entrevistas se realza 

la búsqueda de mejores oportunidades, expectativas de crecimiento y desarrollo 

profesional, tanto para beneficio propio como en relación a la mayor ayuda 

familiar que se podría brindar; valorándose además en algunos casos la estabilidad 

laboral, y el sentido de trascendencia en el trabajo que se realiza. “Mis expectativas 

de aquí a 5 años son quedarme acá. Desarrollarme acá, y poder seguir en el área 

de esta consultora. Me encanta este trabajo que estoy haciendo, tanto por el 

trabajo como por el ambiente” (Entrevista 1, Ariel). “Yo estoy en búsqueda de 

trabajo arduamente todos los días para ayudar más cómodamente a mi familia, 

para sentirme yo cómodo en ayudarlos quizás mucho más” (Entrevista 2, 

Bernardo). “Me gustaría ser reconocida por ser alguien importante, o por estar 

en un área importante que genere un impacto; y no precisamente relacionado con 

mi carrera, para nada. Tengo esas ganas de crecer, de tener una estabilidad, y 

con lo costoso que es vivir acá, quisiera poder mantenerme y ayudar a mi familia, 

poder en algún momento comprarme mi departamento, mi auto, etc. Por ende, 

quisiera estar en un lugar que me lo permita, y que me permita seguir creciendo 

profesionalmente” (Entrevista 4, Dafne). “De momento mi prioridad es la 

estabilidad” (Entrevista 6, Felipe). 

• Estudios y certificaciones: en segundo lugar, en algunas entrevistas se enfatiza 

como proyección la educación continua y certificaciones que, a su vez, faciliten el 

acceso a mejores oportunidades laborales. “Dios mediante pueda estudiar más de 

esto, certificarme en el país, y obtener un mejor trabajo en esta parte de redes y 

telecomunicaciones” (Entrevista 2, Bernardo). “Seguir aprendiendo y ser 

competencia, porque el día de mañana cuando quiera postularme a otro trabajo, 

quiero que esa persona no solamente agarre el curriculum y diga ‘uno más’, no; 

sino que diga, ‘ah pero mira, esta persona sabe tal cosa’” (Entrevista 3, Carmen). 
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• Networking y emprendimiento: finalmente, en algunas entrevistas se menciona 

la opción de emprender; considerando para ello la necesidad de networking con el 

fin de realizar colaborativamente un proyecto formal de negocio. “No tengo 

expectativas laborales sólidas. Quiero hacer más networking y luego tomar esa 

decisión, no quiero hacer planes desde la primera rama del árbol, quiero subir un 

poco más hasta la copa y ahí tomar una decisión. No sé si me gustaría emprender, 

no solo” (Entrevista 6, Felipe). “Pienso seguir en Chile, y mi expectativa es poder 

formar una empresa, una clínica, poder tener mi independencia […]. Ese tipo de 

proyecto es lo que tengo” (Entrevista 5, Eugenia). 

 

 

 

Figura 15. Proyecciones de vida y laborales a futuro de profesionales venezolanos. 
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5.5.3.- Retorno a Venezuela 

En todas las entrevistas, la respuesta ante la posibilidad de retornar a Venezuela es 

negativa por múltiples razones, con la excepción en algunos casos de visitar por 

vacaciones, o tras décadas en caso de que la situación país cambie profundamente a nivel 

económico, social, de seguridad y calidad de vida. 

• No, otra Venezuela: “Si yo regreso a Venezuela, no es la Venezuela que dejé hace 

2 años, es otra. Hay muchas cosas que han cambiado, es otra Venezuela que yo 

desconozco […]. En Venezuela está implantada la violencia al 100%, y perder la 

calidad de vida que he tenido acá en Chile por volver a Venezuela, porque voy a 

tener cerca la playa y cerca a mis papás, no, lastimosamente no lo vale” 

(Entrevista 1, Ariel). “Lamentablemente ahorita Venezuela, además de no ser el 

país que yo dejé, no es sitio para volver ahora. Yo creo que toda esta situación 

también le genera a todos los venezolanos el pensar que de volver, regresas a un 

país donde te sientes extranjero nuevamente […]. No sé realmente en cuanto 

tiempo regresaría, yo creo que todavía me quedan muchas cosas que quisiera 

hacer, que no amerita. ¿Cuándo me veo yo volviendo? En un futuro, yo me veo 

visitando tumbas y no sé, no sé cuándo va a ser” (Entrevista 3, Carmen). 

• No, otra migración:“Ya sabes que es jodido migrar y establecerte […]. Volver a 

Venezuela es volver a migrar, porque es un país distinto al que dejaste, tienes que 

volver a hacer redes, tienes que ver cómo se esta moviendo la cosa allá” 

(Entrevista 1, Ariel). “Volver a Venezuela sería volver a comenzar de cero. Y por 

otro lado, tus amistades ya no están, vecinos, ya no es la misma cosa […]. Hasta 

el momento sólo me imagino de vacaciones” (Entrevista 2, Bernardo). 

• No, economía: “No volvería, por la parte económica. Así salga políticamente esta 

gente del gobierno, la economía va a demorar mucho en reestablecerse, entonces 

no vale la pena si saliste por la economía, volver a un país donde la economía 

está destruida. Entonces hay que esperar un tiempo, y por eso, por lo menos 10 

años” (Entrevista 5, Eugenia). 
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• No, seguridad y calidad de vida: “Si la política o el régimen cae el día de 

mañana, la sociedad yo siento que está enferma, ¿en qué sentido? en que el que 

es ladrón y mata por robarte un auto no lo va a dejar de hacer mañana, no lo va 

a dejar de hacer porque se caiga el gobierno. Lamentablemente, y me duele 

decirlo, y me duele pensar así pero es una realidad, para que la sociedad cambie 

va haber un proceso, y quizás un cambio de décadas, de 10, 20, 30 años para que 

eventualmente esa sociedad vaya cambiando la mentalidad […]. Me devolvería 

siempre y cuando estudie mi situación acá. Si yo tengo un trabajo, tengo una 

familia, tengo una vida formada… no voy a dejar mi vida, porque Venezuela es lo 

que fue mi vida, pero en ese momento quizás ya tendré mi vida estable acá” 

(Entrevista 4, Dafne). “El proceso de reconstrucción social que se tiene que dar 

en Venezuela, sin tomar en cuenta la economía, ni el abastecimiento, ni las 

políticas públicas, involucra algo que es mucho más preocupante, mucho más 

aterrador y que no da tiempo, y es la inseguridad. La inseguridad es tan alta y los 

índices de violencia son tan altos, que regresar a Venezuela me pone en peligro” 

(Entrevista 6, Felipe). “La parte económica es una, pero ¿qué haces tú con que 

tengas una buena parte económica, pero no puedas disfrutarlo porque te 

secuestran o te matan por algo? No, no vale la pena porque tampoco tienes esa 

calidad de vida” (Entrevista 5, Eugenia). 

• No, diáspora familiar: “Ya es una cosa en la que tú dices ‘o sea, donde sea que 

yo me vaya igualito no vamos a estar juntos todos’ porque todos están en todas 

partes, entonces, bueno tengo familia aquí en Chile también, pero es una situación 

en la que además tú te imaginas que no sabes cuándo vas a regresar, no sabes 

cuándo vas a volver a ver todas las caras que tú veías siempre, porque ya esas 

caras no están aquí, sino repartidas por lo que nos tocó” (Entrevista 3, Carmen). 
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Figura 16. Retorno a Venezuela de profesionales venezolanos. 
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Figura 17. Análisis relacional de resultados.
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En primer lugar, es importante señalar algunas características demográficas que las 

personas entrevistadas tienen en común: mayormente jóvenes, profesionales, y miembros 

de la primera o segunda oleada migratoria de personas venezolanas hacia Chile. 

 

Teniendo esto en consideración, varias personas aprovecharon sus últimos periodos de 

formación universitaria (pregrado o postgrado) para preparar su migración desde 

Venezuela, y en contraste a personas de mayor edad quienes posiblemente han 

desarrollado una trayectoria personal, familiar, profesional, y un sentido identitario 

cultural profundo con su país de origen; el ser jóvenes, con ambiciones profesionales, 

dispuestos a salir de Venezuela dado el contexto sociopolítico de los últimos años, y 

posiblemente con un menor arraigo sociocultural a su país de origen… constituyen 

facilitadores de la migración, y de una migración planificada. 

 

En la mayor parte de las entrevistas se describe una planificación de la migración, desde 

meses hasta años, considerando averiguaciones individuales, información proveniente de 

sus redes tanto en Venezuela como en Chile y otros países, apoyo familiar y de sus redes 

en general, y la posibilidad de programar económicamente su salida del país. 

 

Si bien todo proceso migratorio implica desafíos de diversa envergadura, una migración 

planificada constituye un factor facilitador, protector, y/o de resiliencia ante las demandas 

e imprevistos que un proceso migratorio pueda presentar; como también ante el proceso 

de inserción social, y laboral, en el país de destino. 

 

Por otro lado, factores no observables de personalidad como extroversión, apertura a la 

experiencia, resiliencia y satisfacción con la vida juegan un rol facilitador en el desarrollo 

y ejercicio de habilidades sociales y comunicativas; siendo estos dos componentes 

facilitadores clave para la generación, expansión y cuidado de redes interindividuales. 
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Transversalmente en los resultados, destaca el rol de las redes como un componente 

central involucrado a lo largo de todo el proceso de migración: tanto para la vida en 

Venezuela en los últimos años, para la planificación de la migración, para el proceso 

migratorio, y sobre todo para la inserción en el país de destino y posterior trayectoria 

laboral a desarrollar. 

 

En la planificación de la migración, la información brindada por las redes sobre si salir de 

Venezuela o no, de qué manera, cómo son las condiciones reales de vida -y de migración- 

en diversos países potenciales, y la ayuda económica para cubrir gastos de pasajes y 

estadía mientras se llega al país de destino… constituyen un apoyo central, basal, y 

constantemente presente en los resultados detallados previamente. 

 

De la misma forma, para la inserción social y laboral en el país de destino, las redes juegan 

un rol fundamental ante la acogida inicial en términos de vivienda, alimentación, 

transporte, y orientación sobre cómo funcionan en la práctica los sistemas de migración y 

visado, de postulación laboral, entre otros; en contraste a la información oficial publicada 

en diversos sitios de organismos públicos y afines. Además, en paralelo, estas redes 

constituyen un tejido social de apoyo y contención emocional fundamental de cara a 

procesos de duelo migratorio, y de una gradual familiarización y adaptación a una nueva 

sociedad y cultura. 

 

Por tanto, gracias a estas redes se facilita la difusión de información clave, socialización 

de experiencias y aprendizajes, generación de contactos estratégicos para procesos legales 

y de inserción laboral, y difusión/recomendación de oportunidades de trabajo desde un 

espíritu de ayuda compartida y mutua. 

 

Así, las redes constituyen un factor clave, central y decisivo en la planificación de la 

migración, en el desarrollo del proceso migratorio, en la inserción social y laboral en 

Chile, y en la trayectoria laboral que se pueda desarrollar en el país de destino. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

La finalidad de este apartado es unificar la información retratada en el marco contextual 

y teórico, con la información levantada en los resultados gracias a los informantes clave y 

a las entrevistas individuales realizadas; brindando a su vez una reflexión crítica al 

respecto. 

 

En relación a las teorías de migración, la teoría de los factores push-pull (García Sánchez, 

2017) resulta atingente de acuerdo los resultados desarrollados; pues efectivamente 

existen fuerzas de expulsión desde el país de origen, correspondientes a la profunda crisis 

política, económica y social en Venezuela; y de atracción hacia Chile de acuerdo a su 

imagen-país de estabilidad política y económica en el exterior, junto a otros factores a 

detallar más adelante. 

 

Por su parte, la teoría de la nueva economía de migrantes laborales enfatiza el beneficio 

del funcionamiento familiar como motivo central de migración (García Sánchez, 2017), 

lo cual también es un aspecto enfatizado por los informantes clave y personas 

entrevistadas. Finalmente, la teoría del capital social y redes migratorias también se 

condice con los resultados de esta investigación, pues más allá de una motivación 

económica, el rol de las redes en el país de origen, y sobre todo en el país de destino, ha 

sido fundamental para el proceso migratorio estudiado y la elección de Chile como nuevo 

país de residencia. Así, “la emigración pasada favorece la emigración presente” (Martínez 

Veiga, 2000, p. 14). 

 

Para comprender este reciente flujo migratorio de personas mayormente jóvenes y 

profesionales provenientes de Venezuela, es fundamental destacar que sus trayectorias 

laborales han estado, y continuarán estando probablemente, íntimamente vinculadas e 

intersectadas por su proceso migratorio, y todo lo que compone sus vidas más allá de los 
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desempeños laborales que lleven a cabo (Chen y Ling Hong, 2016). Tras las realización 

de las entrevistas individuales en profundidad, destacan como motivo de migración la 

crisis política en Venezuela, la crisis económica y la consecuente escasez de bienes de 

primera necesidad (factores push), el brindar ayuda familiar por medio del envío de 

remesas y de recibir nuevos migrantes en Chile, como a su vez optar por una mejor calidad 

de vida, mayor seguridad, y un espacio donde poder proyectar su desarrollo personal, 

familiar y profesional. 

 

El por qué migrar a Chile, además de la imagen-país en el exterior probablemente 

sobredimensionada por el efecto llamada, se ve favorecido por la similitud lingüística y 

cultural, por las condiciones diplomáticas y burocráticas comparativamente a otros países 

de iberoamérica (particularmente España); pero sobre todo por la presencia de redes en el 

país de destino de información y persuación previa, de acogida, de orientación y ayuda 

mutua, y de facilitación para la inserción y trayectoria laboral en Chile. Esto mismo se 

condice con las tres oleadas de migración venezolana comentadas por varios informantes 

clave, donde la primera oleada favorece la llegada de la segunda, y esta comunidad en 

Chile permite acoger a una tercera oleada en el país. Las personas entrevistadas 

corresponderían así, a la primera y segunda oleada de jóvenes profesionales en búsqueda 

de mejores oportunidades. 

 

En relación a las expectativas laborales antes de migrar, una de las posibilidades notadas 

es la de optimismo genérico y apertura transversal, tal como mencionan varios 

informantes clave. Sin embargo, el rol de las redes ha sido fundamental para otras 

personas, pues gracias a averiguaciones individuales y favorecidas por su red, han llegado 

al país con expectativas aterrizadas al respecto, permitiéndoles incluso prepararse antes 

de migrar para el mercado laboral chileno en relación a su rubro. Sólo en algunos casos se 

menciona una expectativa inicial de inserción profesional inmediata, pero una vez más, 

las redes en Chile han facilitado información clave para la gestión de dichas expectativas. 
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En cuanto a las trayectorias laborales en Chile, en base a las entrevistas realizadas se 

observa un patrón de inserción laboral inicialmente en trabajos no calificados, facilitados 

en todos los casos por la red de personas venezolanas en el país. Posteriormente, y 

producto de una búsqueda activa facilitada por redes mixtas (venezolanos, chilenos y/o 

personas de otras nacionalidades), se observa una transición a cargos de nivel técnico en 

su área de estudios superiores, constituyendo a la vez una oportunidad de aprendizaje 

sobre el ejercicio de su profesión en el nuevo país. Finalmente, gracias a ascensos internos 

y/o a redes mixtas, y como parte de una búsqueda activa constante, se observa la transición 

desde el mercado laboral secundario a un cargo de nivel profesional en el área de estudios 

superiores realizados (mercado laboral primario); siendo central a lo largo de toda esta 

trayectoria las redes que hayan podido construir y desarrollar en el país de destino. 

 

En este trayecto, los principales desafíos y obstaculizadores corresponden a variaciones 

lingüísticas transversales y en el vocabulario técnico profesional empleado en Chile, al 

contraste entre la información oficial para fines de visado y revalidación de títulos, y cómo 

realmente operan los sistemas respectivos; a la complejidad burocrática y tiempos para 

los procesos de revalidación, a la extensión de las jornadas laborales y de transporte a los 

espacios de trabajo, a la mayor rotación e inestabilidad laboral en varios rubros, al desafío 

de reaprender el ejercicio de la profesión en un nuevo país, aspectos del duelo migratorio 

que podrían estar sobrellevándose en paralelo, y la disminución potencial de rentas por 

exceso de oferta de profesionales en algunas situaciones. 

 

Por otro lado, los principales facilitadores mencionados corresponden, en primer lugar, a 

las redes por su rol transversal antes, durante y tras la migración para la acogida, 

adaptación e inserción en el país de destino; razón por la cual se comprende la creación 

de múltiples organizaciones del tercer sector de migrantes y para migrantes, como a su 

vez la incorporación de esta temática por parte de organizaciones sin fines de lucro de 

larga trayectoria en el país, como la Vicaría de la Pastoral Social-Cáritas, INCAMI, y el 

Servicio Jesuita a Migrantes por ejemplo. 
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En relación a la importancia de las redes, el carisma, la extroversión, y las habilidades 

comunicativas juegan un importante rol facilitador de cara a la creación y cuidado de 

vínculos, lo que se condice con los factores no observables de personalidad mencionados 

por Fuentes y Vergara (2019), tales como extroversión, neuroticismo, apertura a la 

experiencia; y otras características como resiliencia y satisfacción con la vida, por 

ejemplo. 

 

Por otro lado, en la mayoría de las entrevistas realizadas se manifiesta una percepción de 

ajuste total entre el nivel de estudios y el cargo profesional que actualmente se desempeña, 

vinculado a su vez a una percepción de gratitud por las oportunidades laborales que han 

tenido, la trayectoria laboral que han podido desarrollar, y el lugar donde se encuentran 

en la actualidad. Cabe señalar, sin embargo, que pueden darse situaciones de sub-pago a 

igualdad de funciones mientras no se cuente con todas las credenciales académicas 

revalidadas, y que múltiples personas de sus redes aún no se encuentran en un trabajo 

acorde al nivel de estudios, estando sobrecalificados. 

 

De cara al futuro, a nivel personal existe una percepción de impredictibilidad, pero aun 

así una proyección en Chile con apertura a otras posibilidades (personales, familiares y/o 

laborales) que se puedan brindar en otros países. Además, es frecuente la mención a 

formar una familia, pero como una proyección interconectada a la trayectoria laboral que 

se continúe desarrollando. Respecto a este último punto, es transversal la búsqueda de 

mejores oportunidades y crecimiento profesional, enfatizándose no sólo el beneficio 

individual, sino familiar (envío de remesas), además de una búsqueda de estabilidad 

laboral y sentido de trascendencia. Adicionalmente, se detalla la necesidad de continuar 

estudiando y certificándose (en línea a la búsqueda de mejores oportunidades), y se 

considera en algunos casos la posibilidad de emprender, como también mencionaron 

algunos informantes clave. 
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En relación al posible retorno a Venezuela, a diferencia de lo reseñado por Castillo Crasto 

y Reguant Álvarez (2017) en su investigación, la respuesta mayoritaria es de un no 

retorno, salvo por vacaciones o a décadas plazo: porque el país que dejaron ya es ‘otra 

Venezuela’, porque implicaría una nueva migración, por la situación económica crítica 

del país, por la inseguridad y la pérdida de una mejor calidad de vida que podrían obtener 

fuera de Venezuela, por la existencia actualmente de una diáspora de familias y 

comunidades de venezolanos en el mundo (y que volver no implicaría reencontrarse con 

todas esa red); y finalmente porque el periodo de reconstrucción social podría tomar 

décadas y ser más complejo aún que una transformación política y económica. 

 

Así, gracias a toda la información recabada en el marco contextual y teórico, y a la 

información levantada, codificada, analizada, descrita en detalle en el presente escrito, e 

integrada en instancias de síntesis y análisis relacionales; se cumple el objetivo de la 

investigación y es posible comprender en profundidad la percepción de profesionales 

migrantes venezolanos en Chile sobre sus expectativas, trayectorias, percepción de ajuste, 

y proyecciones profesionales; entre otros factores circundantes, capas y matices que 

acompañan la experiencia migrante y enriquecen la comprensión de este flujo migratorio 

tan nuevo para el país. 

 

Las fortalezas de este estudio son múltiples: en primer lugar, su abordaje cualitativo ha 

permitido profundizar en la temática más allá de las cifras y estimaciones sobre la 

migración en Chile estos últimos años; en segundo lugar el haber incorporado diversas 

voces para comprender una temática en curso, como organizaciones de la sociedad civil 

desarrolladas por las mismas personas migrantes, organizaciones católicas sin fines de 

lucro y larga trayectoria de ayuda a personas y comunidades, y voces desde la academia. 

En tercer lugar, la realización de entrevistas individuales semiestructuradas en 

profundidad para conocer desde las propias voces protagonistas sus relatos, experiencias 

y percepciones, considerando diversos rubros, géneros y características 

sociodemográficas. En cuarto lugar, el nicho de investigación que aborda sobre migración 
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altamente calificada hacia un país en vías de desarrollo, a diferencia de las investigaciónes 

sobre migración tradicionalmente enfocada en personas de menor nivel educativo, o de 

fuga de cerebros hacia países desarrollados y de larga tradición recibiendo comunidades 

migrantes. Y en quinto lugar, por el valor que esta información podrá brindar a organismos 

del Estado de cara a políticas públicas y programas sociales, a organizaciones de la 

sociedad civil como insumo para el aprendizaje y mejora continuos, y para personas 

naturales, migrantes o nacidas en Chile, que busquen comprender desde la empatía e 

inclusión este reciente flujo migratorio y sus principales características. 

 

Por otro lado, como principal limitación del proyecto, es fundamental señalar que su 

diseño, implementación, levantamiento de información gracias a los informantes clave, la 

realización de las entrevistas individuales en profundidad, y parte del análisis de 

información; fue realizado previamente al ‘Estallido Social’ en Chile a partir del 18 de 

Octubre del año 2019, y a su vez, previo a la pandemia por COVID-19 cuyas 

consecuencias se manifestaron en Chile desde Marzo del año 2020. 

 

Así, la completitud del análisis y escritura del presente proyecto se ha realizado en estricto 

confinamiento, prestando atención y con consciencia de que ambos procesos (‘Estallido 

Social’ y pandemia) cambiarán dramáticamente los flujos migratorios, las percepciones a 

nivel laboral, las proyecciones a futuro, y el mundo del trabajo en adelante tanto para 

personas migrantes como nacidas en Chile. Aun así, se decidió conscientemente continuar 

con el análisis y escritura respetando el contexto inicial de su diseño e implementación, 

pues modificar el proyecto para incorporar los cambios por ‘Estallido Social’ y pandemia 

habría implicado realizar otro proyecto de grado; y porque a pesar de los cambios que 

ocurran, comprender cómo se ha desarrollado esta temática hasta antes del ‘Estallido 

Social’ permitirá dilucidar con mayor claridad las nuevas dinámicas que se desarrollen en 

relación a los flujos migratorios, trayectorias laborales en el país, y proyecciones a futuro 

que las personas venezolanas en Chile puedan elaborar en beneficio de sus familias y 

comunidades. 
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Vinculado a lo anterior, de cara a futuras líneas de investigación se sugiere continuar 

estudiando los flujos migratorios hacia Chile, y desde Chile, considerando las 

consecuencias que el ‘Estallido Social’ y la pandemia por COVID-19 han podido generar 

en ellos, como a su vez en las comunidades migrantes venezolanas y de otras 

nacionalidades residentes en Chile, y el impacto de estos dos sucesos a nivel personal, 

familiar y laboral.  

 

Así, tanto esta investigación como futuros proyectos afines, se espera que agreguen valor 

y sean de utilidad de cara a las nuevas políticas públicas y programas sociales que se 

diseñen e implementen en beneficio de las personas y comunidades en este nuevo 

contexto, como a su vez para organizaciones de la sociedad civil que también han sido 

afectadas por la situación-país desde Octubre del año 2019 en adelante; y para personas 

naturales que quieran continuar comprendiendo estas temáticas desde la empatía e 

inclusión. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

 

Figura 18. Grupos etarios de la población migrante venezolana en Chile, por género. 

Recuperado de “Monitoreo de flujo de la población venezolana en Chile - DTM Ronda 

Nº2”, por la Organización Internacional para las Migraciones, 2018. 
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Anexo 2 

 

 

Figura 19. Niveles educativos de la población migrante venezolana en Chile, por género. 

Recuperado de “Monitoreo de flujo de la población venezolana en Chile - DTM Ronda 

Nº2”, por la Organización Internacional para las Migraciones, 2018. 
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Anexo 3 

 

 

Figura 20. Número de personas estimadas según país de nacimiento, al 31 de diciembre 

2018. Recuperado de “Estimación de Personas Extranjeras Residentes en Chile”, por 

Chile. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Departamento de Extranjería y 

Migración, 2019. 
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Anexo 4 

 

 

Figura 21. Porcentaje de migrantes internacionales según periodo de llegada a Chile y 

país de nacimiento. Recuperado de “Síntesis de Resultados, Características de la 

inmigración internacional en Chile, Censo 2017”, por Chile. Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, Instituto Nacional de Estadísticas, 2018b. 
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Anexo 5 

 

 

Figura 22. Número de visas otorgadas entre los años 2005 y 2018, de personas extranjeras 

procedentes de todos los países y residentes en todas las regiones del país. Recuperado de 

https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias/ 
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Anexo 6 

 

 

Figura 23. Número de residencias permanentes otorgadas entre los años 2005 y 2018, de 

personas extranjeras procedentes de todos los países y residentes en todas las regiones del 

país. Recuperado de https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias/ 
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Anexo 7 

 

 

Figura 24. Grupo ocupacional en Venezuela. Recuperado de “Monitoreo de flujo de la 

población venezolana en Chile - DTM Ronda Nº2”, por la Organización Internacional 

para las Migraciones, 2018. 
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Anexo 8 

 

 

INVITACIÓN INFORMANTE CLAVE 

 

 

Estimado(a), 

 

Por medio del presente documento, tengo el agrado de invitarle formalmente a participar 

como informante clave en la investigación “Expectativas de trabajo en profesionales 

venezolanos al migrar, la percepción de ajuste entre su formación universitaria y el trabajo 

formal actual en un cargo profesional en Chile, y las expectativas de trayectoria laboral 

futura” 1, como Actividad de Graduación del Magíster en Psicología Laboral-

Organizacional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Se le considera particularmente a usted por contar con información valiosa sobre la 

temática que aborda la investigación, y por posiblemente estar vinculado a potenciales 

participantes idóneos para este estudio. Así, su colaboración consistiría en contactar a 

personas que, cumpliendo con los criterios de inclusión especificados más adelante, 

podrían estar interesadas en participar de una entrevista individual de 1 hora de duración. 

 

 

 
1 Título de la investigación en esta etapa del proyecto. 
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Los participantes habrían de cumplir con los siguientes criterios de inclusión: 

• Profesional venezolano/a. 

• Trabajo formal en Chile, en un cargo de nivel profesional. 

• Al menos 1 año en el cargo. 

• Menos de 5 años viviendo en Chile. 

 

De aceptar la presente invitación, le agradecemos confirmar su participación en este 

estudio al correo sfrivas@uc.cl, estando disponible a su vez ante cualquier duda o 

comentario adicional. 

 

Le agradece de antemano su tiempo y colaboración, 

 

Sergio Rivas Isla 

Estudiante de Magíster en Psicología Laboral-Organizacional 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Anexo 9 

 

 

INVITACIÓN PARTICIPANTE 

 

 

Estimado(a), 

 

Por medio del presente documento, tengo el agrado de invitarle formalmente a participar 

en la investigación “Expectativas de trabajo en profesionales venezolanos al migrar, la 

percepción de ajuste entre su formación universitaria y el trabajo formal actual en un cargo 

profesional en Chile, y las expectativas de trayectoria laboral futura” 2, como Actividad 

de Graduación del Magíster en Psicología Laboral-Organizacional, de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

 

Se le considera particularmente a usted por contar con información valiosa sobre la 

temática que aborda la investigación, y por cumplir con los criterios de inclusión 

especificados a continuación: 

• Profesional venezolano/a. 

• Trabajo formal en Chile, en un cargo de nivel profesional. 

• Al menos 1 año en el cargo. 

• Menos de 5 años viviendo en Chile. 

 
2 Título de la investigación en esta etapa del proyecto. 
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Su participación consistiría en una entrevista individual de aproximadamente 1 hora de 

duración, de la cual, con su consentimiento, se grabaría el audio para su posterior 

transcripción y análisis. 

 

De aceptar la presente invitación, le agradecemos confirmar su participación en este 

estudio al correo sfrivas@uc.cl, estando disponible a su vez ante cualquier duda o 

comentario adicional. 

 

Le agradece de antemano su tiempo y colaboración, 

 

Sergio Rivas Isla 

Estudiante de Magíster en Psicología Laboral-Organizacional 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Anexo 10 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

“Expectativas de trabajo en profesionales venezolanos al migrar, la percepción de ajuste 

entre su formación universitaria y el trabajo formal actual en un cargo profesional en 

Chile, y las expectativas de trayectoria laboral futura”3 

 

Sergio Rivas Isla 

Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en el estudio “Expectativas de trabajo en 

profesionales venezolanos al migrar, la percepción de ajuste entre su formación 

universitaria y el trabajo formal actual en un cargo profesional en Chile, y las 

expectativas de trayectoria laboral futura”, a cargo de Sergio Rivas Isla, estudiante 

de Magíster en Psicología Laboral-Organizacional de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. El objetivo de esta carta es ayudarle a tomar la decisión de 

participar en la presente investigación. 

 

 
3 Título de la investigación en esta etapa del proyecto. 
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¿Cuál es el propósito de esta investigación, y en qué consiste su participación? 

El objetivo de esta investigación es conocer las expectativas laborales de profesionales 

venezolanos que han migrado a Chile estos últimos 5 años; explorando dichas expectativas 

antes de migrar, al llegar a Chile y trabajar en el país en un cargo de nivel profesional, 

como también sus proyecciones laborales a futuro (sea en Chile, en Venezuela, o en algún 

otro país). 

 

¿Cuánto durará su participación? 

Su participación consiste en una entrevista individual semiestructurada de una hora de 

duración aproximadamente. De estar usted de acuerdo, esta entrevista sería grabada para 

su posterior transcripción y análisis. 

 

¿Qué riesgos corre al participar? 

Esta entrevista no comporta ningún tipo de daño o malestar físico y/o psicológico para su 

persona. 

 

¿Qué beneficios puede tener su participación? 

El estudio no contempla beneficios directos para usted, ni será recompensado(a) 

económicamente. Sin embargo, al participar estará contribuyendo a la comprensión de la 

temática que aborda el presente estudio, generando beneficios indirectamente a otras 

personas afectadas por su contexto de migración, y a diversas organizaciones que trabajan 

en relación a los flujos migratorios en ocurrencia en el país (ONGs, organismos del 

Estado, entidades empleadoras, entre otras). 

 

¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 

Usted NO está obligado(a) a participar en este estudio, como tampoco a contestar todas 

las preguntas. Si accede a participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin 

consecuencias negativas de ningún tipo para usted. 
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¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 

Se mantendrá en CONFIDENCIALIDAD cualquier información obtenida en este estudio 

referente a datos personales de los participantes. Se utilizarán pseudónimos, y todos los 

datos serán cuidadosamente rotulados, guardados y, eventualmente destruidos. Nadie 

fuera del equipo de invetigación tendrá acceso a esta información. 

 

¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas? 

Si tiene cualquier duda acerca de esta investigación, o respecto a sus derechos como 

participante en este estudio, puede contactar a Sergio Rivas Isla, estudiante de magíster 

que realiza la presente investigación, al correo sfrivas@uc.cl; o a Regina Funk 

Büntemeyer,  profesora guía del proyecto, al correo rfunk@uc.cl 
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HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN 

ESTE PROYECTO. 

 

 

 

 

 

______________________________________            ___________________________ 

                     Firma del/la Participante                                                  Fecha 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

                      Nombre del/la Participante 

 

 

 

 

 

______________________________________            ___________________________ 

                     Firma del Investigador                                                     Fecha 

 

 

 

(Firmas en duplicado: una copia para el participante y otra para el investigador)
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Anexo 11 

 

 

PAUTA DE ENTREVISTA 

 

 

Parte I · Identificación del/la participante 

• Nombre y apellido. 

• Edad. 

• Profesión estudiada. 

• Universidad/organización de estudios superiores. 

• Último trabajo en Venezuela (si hubiere). 

• Fecha de migración. 

• Tiempo en Chile. 

• Trabajo actual en Chile y organización empleadora. 

• Tiempo en el cargo. 

• Comuna de residencia. 

• Constelación familiar. 

• Espiritualidad/Fe/Religión (si hubiere). 
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Parte II · Premigración 

• ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que ha ocurrido en Venezuela, en líneas generales? 

• ¿Cómo era tu situación personal en Venezuela antes de migrar? 

• ¿Cómo era tu situación familiar en Venezuela antes de migrar? 

• ¿Cómo era tu situación de estudios y/o laboral en Venezuela antes de migrar? 

• ¿Por qué decidiste migrar? ¿Por qué a Chile? 

• ¿Cuáles eran tus expectativas laborales antes de migrar (respecto a Chile)? 

 

 

Parte III · Migración 

• ¿Cómo fue tu proceso de migración en general, cronológicamente? 

• ¿Cómo fue/ha sido la gestión de documentos diplomáticos y académicos (visados, 

convalidaciones, revalidacións, apostillas, etc.)? 

• ¿Tienes familiares y/o amistades que han migrado también? ¿Hacia dónde? ¿Por 

qué? 

 

 

Parte IV · En Chile 

• ¿Cuál ha sido tu trayectoria laboral en Chile? 

• ¿Cuál fue/es tu primer trabajo formal en Chile? 

• ¿Cómo ha sido para ti el proceso de adaptación a la cultura chilena? 

• ¿Cómo ha sido para ti el proceso de adaptación a la lógica de trabajo en Chile? 
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• ¿Cuáles han sido para ti los principales obstaculizadores/desafíos para 

desenvolverte laboralmente en Chile? 

• ¿Cuáles han sido para ti los principales facilitadores para desenvolverte 

laboralmente en Chile? 

• ¿Consideras que religión, valores y/o postura política-económica han incidido en 

tu generación de redes y/o inserción laboral? ¿De qué manera? 

• ¿Has vivido experiencias de discriminación en general? ¿Y específicamente 

asociadas a tu país de origen? ¿Cómo han sido? 

• ¿Cómo describirías tu situación personal en la actualidad? 

• ¿Cómo describirías tu situación familiar en la actualidad? 

• ¿Cómo describirías tu situación laboral en la actualidad? 

• ¿Cuál es tu percepción de ajuste -o no- entre tu trabajo actual y tus estudios 

profesionales? 

 

 

Parte V · Futuro 

• ¿Cuáles son tus expectativas de vida en general, hacia el futuro? 

• ¿Cuáles son tus expectativas laborales a futuro? 

• ¿Volverías a Venezuela? ¿Por qué? ¿De qué dependería? 
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