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ANEXO 

Caracterización de la población migrante procedente de Haití 

 

Ha habido un fuerte incremento en el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile, 

particularmente desde el año 2011 en adelante. A diferencia de otros grupos inmigrantes 

presentes en el país, como los colombianos o peruanos, aquellos provenientes de Haití, 

se caracterizan por ser mayoritariamente varones.  

Este colectivo migrante se ha 

asentado principalmente en la 

Región Metropolitana en donde 

habita alrededor del 97% de los 

haitianos registrados por la 

Policía de Investigaciones. El 

grupo etareo de mayor presencia 

es de personas entre 15 y 44 

años, lo cual es similar a la 

realidad que presenta el resto de 

migrantes latinoamericanos en Chile. Lo que sumado al envejecimiento de la población 

autóctona representa importantes desafíos para la actualidad y el futuro del país. 

Los haitianos en su mayoría reportan solo tener estudios medios o básicos. El bajo nivel 

educacional y la edad en la que llegan, significa que la estructura laboral del país debe 

acoger a trabajadores infracalificados, los que seguramente serán mal pagados y vivirán 

continuamente en las zonas de exclusión social. 

El problema que reporta la mayoría de los haitianos al momento de buscar trabajo en 

Chile es la falta de dominio del idioma. Por sobre la discriminación que también es un 

grupo alto (33%) indica que la discriminación ha sido su principal limitación. El idioma 

es un problema que a medida que se integran los migrantes pueden ir solucionando. Al 

llegar al país un 85,2% se auto califica como en un bajo o regular nivel de manejo del 

idioma, lo que luego de algún tiempo llega a un 57%. Cerca del 30% de los haitianos 

considera que su manejo del español mejora después de un tiempo en el país. 

 


