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Resumen ejecutivo 

Chile es uno de los cinco países a nivel global que otorga el derecho a voto 

en elecciones nacionales a personas inmigrantes no nacionalizadas (Finn, 

2020), participando un 20% de ellas en las últimas elecciones presidenciales 

el año 2017 (SERVEL, 2021b). Este estudio comparativo trata de responder 

cuáles son los factores que inciden negativamente en ejercer este derecho y 

cuáles son los desafíos de la política pública para promover su participación 

electoral, utilizando metodologías mixtas como el análisis documental, la 

realización de entrevistas semiestructuradas a actores políticos, sociales y 

académicos y el análisis descriptivo de datos secundarios. Se descubre que 

la perspectiva asimilacionista del Estado, la desigualdad de derechos en 

general y la subjetividad, contradicciones y desigualdad de derechos políticos 

de los inmigrantes afectan en el ejercicio del voto, lo que se agudiza de 

acuerdo a diversas dimensiones de estos colectivos desde una mirada 

interseccional. A partir de estos hallazgos se recomiendan tres líneas de 

acción en política pública en distintos niveles para fomentar su participación, 

las cuales pueden ser relevantes dado el proceso constituyente que está 

aconteciendo en país: primero, que Chile reconozca el derecho a migrar y se 

constituya como un Estado intercultural, segundo, que amplíe los derechos 

políticos de las personas migrantes desde una perspectiva plurinacional que 

supere el concepto de ciudadanía tradicional, siendo estos derechos políticos 

claros, inclusivos y enmarcados en el trato igualitario y no discriminatorio, y 

por último, la creación de una política de fomento al voto migrante desde 

una perspectiva intercultural. 

Palabras clave: derechos políticos, participación electoral, inmigrantes, exclusión, 

interculturalidad, ciudadanía. 
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I. Introducción y justificación 

La participación política es un derecho ratificado en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, clave para “la gobernanza, Estado de 

derecho, inclusión social, e incluso para la progresión de los otros derechos 

humanos”, aportando al empoderamiento de quienes lo ejercen (ACNUDH, 

2021). Así, el derecho a sufragio es la herramienta política por excelencia en 

la democracia representativa, una de las más conocidas para la población y 

de interés para los grupos políticos en particular, ya que dependen de su 

desarrollo para ser elegidos y gobernar. Sin embargo, en las últimas décadas, 

se ha generado una distancia entre la población y esta forma tradicional de 

participar en Chile (PNUD, 2017b), siendo el tercer país con menor 

participación en las últimas elecciones presidenciales de América con un 

46,7%, sobrepasando solamente a Venezuela y Haití (International IDEA, 

2021).  

Por otra parte, la inclusión de personas inmigrantes no ciudadanas de un 

Estado es relevante en un contexto globalizado y transnacional para aportar 

al desarrollo de una democracia capaz de representar a la diversidad de 

personas y colectivos que construyen una sociedad. Chile, es uno de los 

pocos países que permite votar en elecciones nacionales a residentes no 

nacionalizados. En este sentido, a pesar que el padrón electoral de los 

extranjeros haya aumentado significativamente elección tras elección, dado 

el aumento de inmigrantes en el país y la inscripción automática que rige 

desde 2012, su nivel de participación es comparativamente bajo. Este 

derecho solamente lo ejerció un 19,7% de la población inmigrante habilitada 

en las últimas votaciones presidenciales, lo que varía de acuerdo al país de 

origen, comparado con un 47% de participación de quienes son nacionales 

(SERVEL, 2021b). Por lo tanto, que este derecho esté promulgado en la 
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Constitución no significa necesariamente que se desarrolle de manera 

equitativa.  

La participación de personas migrantes es clave en una sociedad 

democrática ya que son parte constitutiva de la misma, donde la diversidad 

debe verse reflejada en los mecanismos políticos existentes. Entendiendo 

que es a su vez causa y efecto, es importante que aumente su participación 

para que así los partidos políticos y los candidatos los consideren como 

sujetos activos del grupo de votantes y por ende sus propuestas tengan un 

cambio de ruta hacia la inclusión, y a la vez aporte a su empoderamiento 

colectivo como actores de cambio en pro de sus derechos sociales y políticos 

en un Estado que recientemente ha propuesto políticas migratorias cada vez 

más restrictivas, apelando a falacias y consideraciones racistas (Guizardi, 

Stefoni, Gonzálvez-Torralbo, & Mardones-Charlone, 2021). 

Las dimensiones que afectan la baja participación electoral son multicausales 

-socioculturales, contextuales e institucionales - y de diversos niveles, 

limitando o bien promoviendo el ejercicio de este derecho. Dentro de las 

estrategias institucionales, están aquellas estatales en materia de derechos 

políticos, donde sus políticas públicas –o ausencia- inciden en el sufragio de 

estos colectivos a las cuales se remite este documento.  

El presente trabajo final de máster trata de responder las siguientes 

preguntas: Cuáles son los factores estructurales y contextuales que inciden 

en la participación electoral de las personas inmigrantes en votaciones 

nacionales en Chile, Qué diferencias se perciben de acuerdo a la 

heterogeneidad de los colectivos según país de origen del Sur Global, Cuáles 

son las políticas públicas y los actores públicos vinculados directamente al 

ejercicio del voto que afectan a la participación electoral de las personas 

inmigrantes en Chile y Qué desafíos tienen las políticas públicas para 
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fomentar la participación política y específicamente electoral a nivel nacional 

de personas inmigrantes en Chile. 

Para responderlas, primero se realiza una revisión teórica sobre ciudadanía, 

derechos políticos, derecho a sufragio y los factores que influyen en su 

ejercicio en contexto migratorio. Luego se explica la metodología realizada a 

través del análisis de datos descriptivos secundarios de datos, revisión 

documental de archivos escritos y audiovisuales públicos y la realización de 

entrevistas semiestructuradas a actores políticos, sociales y académicos 

sobre la participación de personas inmigrantes. A partir de la triangulación 

de esta información, se realiza un análisis contextual que incluye como 

marco de referencia una revisión crítica de los instrumentos jurídicos 

internacionales, una descripción de las políticas públicas asociadas al voto 

migrante de cuatro Estados -Nueva Zelanda, Canadá, Ecuador y Colombia- 

donde el voto -nacional o local- donde el voto no está supeditado a la 

ciudadanía al igual que Chile; luego se describe el contexto histórico del voto 

en Chile y la evolución de la proporción de los migrantes y quienes están 

habilitados para votar en Chile y el contexto político actual. Posteriormente 

se analiza de manera crítica las políticas públicas y los actores existentes 

relacionados al voto migrante, las problemáticas en términos de derechos 

generales y políticos que afectan a su participación, y los asociados al 

ejercicio del voto según país de origen y nivel de participación, lo que 

finalmente se sintetiza en algunas herramientas de análisis de planificación. 

Por último, se presentan recomendaciones de políticas públicas en dos 

niveles. Primero a nivel estructural, se recomienda un cambio jurídico 

constitucional con una perspectiva de derechos humanos dado el momento 

histórico que vive Chile y, segundo, se propone un programa de fomento del 

ejercicio electoral inmigrante dentro de las competencias del Servicio 

Electoral de Chile (SERVEL en adelante) y del Departamento de Extranjería e 
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Inmigración (Departamento en adelante), con una perspectiva intercultural. 

Ambas propuestas con el objetivo de fomentar el derecho efectivo al sufragio 

de las personas inmigrantes habilitadas en elecciones nacionales. 

 

II. Marco Teórico 

 

1. Ciudadanía y Migración 

“La forma de identidad que representa la identidad nacional hace necesario 

que cada nación se organice en un Estado para ser independiente. Pero, en 

la realidad histórica, el Estado con una población nacional homogénea ha 

sido siempre una ficción.” (Habermas, 1989, pág. 91) 

El concepto de ciudadanía, de acuerdo a Joppke (2007), está compuesto por 

tres dimensiones: estatus, derechos e identidad. Estas se tensionan y 

reconceptualizan en sociedades que comienzan a reconocer la diversidad 

como parte de su conformación.  

A continuación, se revisan estas dimensiones y su relación con las personas 

migrantes, aquella población que se encuentra viviendo “fuera del Estado del 

cual nacieron o era su lugar de residencia habitual, independiente de las 

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

(IDC; ONU, 2021), contemplando dos categorías que se interrelacionan 

constantemente: emigrar, en relación a su país de origen, e inmigrar, en 

relación al país de acogida.  

El primer concepto de la ciudadanía es el estatus. Tradicionalmente versaba 

el ius soli o derecho por tierra cuando la persona adquiere la nacionalidad 

de acuerdo al país donde nace, como es el caso de Chile (República de Chile, 

2010). Esto perduró en Europa hasta el siglo XIX, luego, bajo el código de 

Napoleón y cuando comienzan los primeros escritos del racismo científico, 
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se establece la ciudadanía bajo el ius sanguinis o derecho de sangre, 

obteniendo la nacionalidad ya no por el hecho de haber nacido en un 

territorio, sino según la nacionalidad de los padres, lo que se expandió y 

perdura en diferentes países de Europa (Amunátegui Perelló, 2018) como 

España (Constitución Española, 1978) entre muchos otros, siendo incluso 

más complejo en algunos casos al ser patrilineal o matrilineal. A estos dos 

tipos de estatus, se suma la naturalización o nacionalidad por opción, que 

cada país determina para una minoría de la población migrante (GLOBALCIT, 

2020).  

Segundo, el ciudadano obtiene una serie de derechos sociales, civiles y 

políticos. Por definición entonces, se excluyen a los no ciudadanos en un 

territorio de estos, sobre todo de aquellos considerados como derechos 

políticos. En la mayoría de los Estados el derecho a sufragio sigue estando 

supeditado a la noción de nacionalidad. Chile, junto a otros cuatro países -

Ecuador, Uruguay, Nueva Zelanda y Malawi-, son la excepción en términos 

jurídicos integrando a los inmigrantes con permiso de residencia (Finn, 2020).  

Sin embargo, el derecho a sufragio sin la necesidad de nacionalización no es 

suficiente para romper con el “estatus privilegiado para la ciudadanía para 

otros fines” (Beckman, 2006, pág. 163), ya que la ciudadanía contempla otros 

derechos fácticos y simbólicos, que se explicitan en los discursos 

institucionales y de la sociedad civil.  

Por último, la identidad es la dimensión simbólica de la ciudadanía basada 

en normas de igualdad, tradicionalmente basadas en la racialidad y los 

valores que se quieren preservar en una sociedad. Hay dos dimensiones 

claves en la construcción de una identidad nacional (Joppke, 2007): qué 

entienden las personas y qué entiende el Estado, ya que ambos actores 

generan esta construcción social que por definición divide a quienes son 
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considerados como parte de su comunidad y quienes no lo son. Como indica 

Habermas (1989), la noción de una identidad única en los Estados siempre 

ha sido una construcción ficticia basada en quienes ostentan el poder. En 

Latinoamérica, los pueblos originarios y las personas afrodescendientes 

fueron excluidos de esta noción, como también inmigrantes con ciertas 

características. De acuerdo a Tijoux (2014; 2017), el racismo en Chile se 

fundamenta en el paradigma neocolonial donde las relaciones sociales son 

jerarquizadas según la etnia-raza, actualmente entre nacionales 

blanqueados e inmigrantes racializados, como los latinoamericanos y 

caribeños, discriminación que antes era representada entre europeos e 

indígenas-africanos.  

Desde una visión inclusiva de la diversidad y transnacional -que considera a 

las personas que se desenvuelven socialmente en más de una nación-, los 

Estados pueden velar por una identidad neutra y universalista (Joppke, 2007), 

sin embargo, en la práctica, los discursos de unidad en la integración generan 

exclusión respecto a la identidad de ciertos colectivos (Joppke, 2007).  

Mientras que otra alternativa es reconocer explícitamente esta diversidad de 

identidades que conforma un Estado, superando el concepto unitario. En 

este sentido, Shavelzon (2015) indica que el concepto de plurinacionalidad, 

el que surge a partir de la lucha de movimientos indígenas andinos por el 

reconocimiento de sus derechos y recuperación de sus prácticas políticas 

culturales y sociales desde una perspectiva descolonizadora, es una 

propuesta que supera al Estado unitario moderno y, por lo tanto, lo 

contradice conceptualmente. Sin embargo, como indica el autor, la definición 

de plurinacionalidad fue transformándose en su recorrido político hasta 

hacerse efectiva en las Constituciones de Bolivia y Ecuador, diluyéndose la 

intención inicial de recuperar las diversas formas de vida ancestrales de los 

colectivos indígenas, pero sí fue un avance en términos de su representación 
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parlamentaria directa, oficialización de lenguas originarias y ciertos grados 

de autonomía.  

Si bien la plurinacionalidad está enfocada, hasta ahora, en los pueblos 

originarios y colectivos racializados -como los afrodescendientes- que han 

convivido desde tiempos coloniales, su paradigma aporta al desarrollo de 

una visión de sociedad que rompe con la hegemonía identitaria, pudiendo 

darle cabida simbólicamente a los nuevos colectivos inmigrantes. 

Estos tres conceptos -status, derechos e identidad- se interrelacionan y 

tienen efecto sobre los otros, siendo necesario considerarlos al analizar el 

ejercicio del derecho a sufragio de los inmigrantes en Chile. Por ejemplo, si 

las condiciones para que las personas inmigrantes cuenten con el status de 

“nacionalizado” en un Estado se restringen o son restrictivas, menos 

personas inmigrantes podrían contar con la ciudadanía y por ende un grupo 

mayor de personas inmigrantes estarían excluidas de ciertos derechos 

sociales, civiles y políticos supeditados a esta condición; o bien, si un Estado 

amplía el concepto de identidad nacional unitaria a la de inclusión de 

diversas identidades, considerando a las personas inmigrantes que habitan 

su territorio, sus derechos sociales, civiles o políticos se verían afectados 

positivamente e incluso, bajo ciertas condiciones, el concepto de status 

podría verse modificado.  

Como se explicó anteriormente, el voto en términos jurídicos no está 

supeditado a la condición de ciudadano en Chile, sin embargo, ser excluido 

de ciertos derechos y/o en términos identitarios puede tener un efecto 

negativo en el ejercicio del voto en elecciones populares, como también la 

exclusión de aquellos que tienen una relación más directa como el derecho 

a ser elegido en elecciones para cargos públicos (Bird, Saafeld, & Wüst, 2011). 
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2. Derechos políticos de los migrantes 

Hanna Arendt reflexionó sobre lo que contemporáneamente entendemos 

por derechos civiles y políticos (Benhabib, 2005), desde una visión universal 

no supeditada a la condición de ciudadano tradicional:  

“La consciencia de la existencia de un derecho a tener derechos (y eso 

significa vivir en un marco en el que uno es juzgado por sus acciones y 

opiniones) en una en una comunidad organizada con marco jurídico 

concreto solo surge cuando aparecen millones de personas que habían 

perdido y no podían recuperar estos derechos debido a la nueva situación 

política global” (Arendt, 1998, pág. 247).  

Beckman (2006) indica que negar los derechos políticos afecta 

negativamente a quienes quedan excluidos y a la sociedad en su conjunto. 

En este caso los inmigrantes no pueden defender sus intereses, en desmedro 

de sus derechos sociales y económicos, siendo más susceptibles a los abusos 

institucionales, de agentes privados y la sociedad civil; contradiciendo los 

principios de una sociedad democrática, ya que, como indica Carens (1989), 

se somete a un régimen político a personas sin voz. Además, su exclusión 

contribuye al abuso político y electoral basado en la xenofobia ya que los 

partidos políticos no deben velar por sus preferencias (Penchaszadeh & 

Asurey, 2020), pudiéndolos incluso utilizarlos de enemigos externos para la 

justificación de políticas públicas subsidiarias en sus campañas políticas 

(Garzón, 2016).  

Teóricamente, una sociedad que considera la diversidad como parte de su 

constructo, ha superado la visión amenazante del desconocido y reconoce la 

diversidad como un flujo constante (Tijoux, 2014; 2017). Así, es posible 

considerar la porosidad de las fronteras como una oportunidad donde, en 

términos políticos, la diversidad democrática también surge como valor 
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(Benhabib, 2005; Zapata-Barrero, 2013). En este constructo sociopolítico, las 

personas de orígenes, creencias y otras categorías sociales diferentes se 

autoreconocen, se encuentran y, desde el respeto, dejen aparecer al otro 

como legítimo otro (Maturana Romesín, 2018), en este caso dentro del 

espacio público como sujetos con derechos políticos. Esto a su vez promueve 

e incita a los partidos políticos, parlamentarios y gobiernos a considerar las 

necesidades de los diferentes colectivos en sus propuestas (Green, 2008) en 

pro de su integración y/o inclusión respecto a otros derechos. 

Por lo tanto, la comunidad política del Estado plural está conformada por 

personas reconocidas según sus acciones, pensamientos y opiniones y no 

por su lugar de nacimiento u origen, convirtiéndose estas personas en 

“miembros de un grupo basado en la decisión de garantizarse mutuamente 

derechos iguales” (Arendt, 1998, pág. 301).  

Así, los derechos políticos son aquellas prácticas y reglas basadas en la 

Constitución que tienen por objetivo que la comunidad política cumpla su 

función (Benhabib, 2005). En este sentido, las estrategias de ejercicio 

democrático en las políticas públicas que consideran a personas inmigrantes 

puede ser de elección; representación; participación -incorporando prácticas 

de asociación, manifestación, sindicalización, consulta, tomando relevancia 

aquellas que dan voz a las demandas y recomendaciones sobre el diseño y 

gestión de los programas y políticas que los afectan (Penchaszadeh & Asurey, 

2020, pág. 56); libre expresión; acceso a la información y de medios de 

comunicación. Estas prácticas son elementos normativos de los derechos 

políticos que se interrelacionan entre sí y generan cambios en las otras.  

Sin embargo, es importante señalar que la integración política suele ser la 

más tardía en comparación con la socio-cultural y la económica, más puede 

que estas dos últimas no se desarrollen de una manera inclusiva, en un 

contexto de asimilación y segmentación (Doña-Reveco & Finn, 2021). De 
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todas maneras, en la práctica, los derechos políticos de los inmigrantes son 

aquellos derechos menos desarrollados, su otorgamiento es muy escaso y 

su ejercicio varía de un país a otro (Caramani & Grotz, 2015; Esponda 

Fernández, 2017), exclusión que se basa en la relación estructural inversa 

entre grupos minoritarios o menos poderosos y su acceso a la igualdad 

política, jurídica y social (Mc Millan, 2020). 

 

3. Derecho a sufragio de inmigrantes 

Al analizar el voto inmigrante como derecho político, hay que considerar que 

su otorgamiento se basa en dos criterios: la ciudadanía -en términos de 

nacionalidad- y la territorialidad, referido a la condición de vivir en ese Estado 

(Caramani & Grotz, 2015). Actualmente, el voto migrante se complejiza y se 

interrelacionan ambos criterios, emergiendo el concepto de voto 

multiterritorial (Finn, 2020), referido al ejercicio del voto tanto en el país de 

origen como ciudadano más allá de sus fronteras, como en el país de 

acogida, donde reside, no necesariamente siendo ciudadano, sino también 

como residente. Por lo tanto, el proceso que se vive con un país puede 

afectar su experiencia en el otro y, por ende, es relevante incluir en el análisis 

una mirada interseccional, considerando la diversidad de colectivos de 

inmigrantes según país de origen -además de otras dimensiones personales 

y contextuales- para analizar cómo se relacionan en términos políticos con 

su país de origen antes de emigrar y ya residiendo fuera de su territorio.  

 

4. Factores que influyen en el ejercicio del voto inmigrante 

El voto de los migrantes, considerando que son emigrantes e inmigrantes a 

la vez, ha sido analizado desde dos corrientes. Por un lado, la noción de 

complementariedad da cuenta de una coexistencia y retroalimentación entre 

el voto del país de origen y el de residencia (Guarnizo, Chaudhary y Sørensen 
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2019 en (Umpierrez de Reguero, Finn, Cartagena, & Baquerizo, 2020), donde 

la transferencia de los constructos del país de origen como la exposición a 

los constructos del país de acogida son relevantes (White, Nevitte, Blais, 

Gidengil, & Fournier, 2008). Mientras que la noción de resocialización 

tradicional asume un decrecimiento del interés político hacia el país de 

origen, mientras que aumenta el del país de acogida (Waldinger 2008 en 

(Umpierrez de Reguero, Finn, Cartagena, & Baquerizo, 2020).   

Tomando en consideración la condición de multiterritorialidad como base, 

surge la pregunta de cuáles son los factores que inciden en el voto 

inmigrante. De acuerdo a las investigaciones internacionales, hay múltiples 

factores. Desde un enfoque interseccional, es necesario tenerlos todos en 

consideración al formular una política pública, donde los principales serán 

los factores institucionales, sin embargo, estos necesariamente se 

interrelacionan con los otros de acuerdo a las características de los diversos 

colectivos de inmigrantes y su contexto. 

En primer lugar, uno de los macro-factores es la socialización previa que 

contempla el origen sociocultural y político de los migrantes como su proceso 

de socialización política en el país de origen (Backer & McMillan, 2017; 

Penchaszadeh & Asurey, 2020). La socialización política entendida como el 

aprendizaje de una persona al interactuar con otros- familiares, amigos, 

entidades gubernamentales y no estatales- en la materia (Umpierrez de 

Reguero, Finn, Cartagena, & Baquerizo, 2020). En este sentido, la socialización 

política es uno de los factores institucionales ya que, en parte, depende de 

las administraciones públicas el cómo se desarrolle. 

Otros factores institucionales, en este caso del país de acogida (Backer & 

McMillan, 2017), son las normativas sobre el derecho a voto y sus requisitos, 

de regularización migratoria y de naturalización, como también la relación de 
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inclusión-exclusión a otros derechos políticos. En este sentido, no reconocer 

el derecho a ser elegido de la misma manera que el voto genera un vacío de 

voces migrantes en lo político (Penchaszadeh & Asurey, 2020; Mc Millan, 

2020). A esta relación de inclusión-exclusión se suma la diferencia de 

derechos sociales y simbólicos con respecto a los nacionales (Beckman, 

2006). Adicionalmente, la percepción de los procesos electorales en el país 

de acogida, la desinformación respecto a ejercer el voto, el nivel de confianza 

institucional (Umpierrez de Reguero, Finn, Cartagena, & Baquerizo, 2020), 

como la competencia entre partidos políticos por querer representarlos (Mc 

Millan, 2020), son otras dimensiones institucionales relevantes que afectan 

el ejercicio del sufragio. 

También están aquellos factores demográficos referidos al tiempo que lleva 

viviendo en el país de acogida (Backer & McMillan, 2017), como la edad de los 

inmigrantes (Penchaszadeh & Asurey, 2020; White, Nevitte, Blais, Gidengil, & 

Fournier, 2008), ya que al llevar más tiempo en el país de acogida y/o al 

aumentar la edad, es más probable su participación electoral.  

Por otra parte, los factores postmigratorios (Backer & McMillan, 2017) son 

amplios y se pueden considerar diversos elementos dentro de este. Se 

considera que existen variables políticas (Umpierrez de Reguero, Finn, 

Cartagena, & Baquerizo, 2020) como el grado de interés en la política del país 

donde reside, sentido de pertenencia y su relación con los ciudadanos, la 

percepción de la necesidad de un cambio, la percepción de corrupción 

política, además de las actitudes democráticas y deber cívico de los 

inmigrantes. Estas se interrelacionan con las experiencias de discriminación 

que viven en el país de acogida, experiencias formativas, la lengua del país 

de residencia y de origen y los procesos de resocialización tanto en el país de 

origen -siendo ya migrante- como de acogida. La resocialización política 

como interacción genera que las visiones, actitudes, valores y 
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comportamientos se reconfiguren al migrar (Umpierrez de Reguero, Finn, 

Cartagena, & Baquerizo, 2020). 

A estos se suman las condiciones estructurales de exclusión social 

independiente de la condición migratoria, que afecta a quienes tienen un 

nivel socioeconómico más bajo, de edades jóvenes, mujeres (Ríos, Madrid, & 

Hacks, 2017) y diversidades sexuales, como a las personas pertenecientes a 

pueblos originarios (Mc Millan, 2020). En países con altos índices de 

desigualdad, como el caso de Chile, esto afecta de manera significativa en la 

participación cívica y el número de votantes de estos colectivos (Green, 2008). 

Por lo tanto, también es relevante considerarlas al configurar un análisis 

interseccional del voto inmigrante.  

 

III. Metodología 

Las preguntas que guían esta investigación son: 

1. ¿Cuáles son los factores estructurales y contextuales que inciden en la 

participación electoral de las personas inmigrantes en votaciones 

nacionales en Chile? 

2. ¿Qué diferencias se perciben de acuerdo a la heterogeneidad de los 

colectivos según país de origen del Sur Global4? 

3. ¿Cuáles son las políticas públicas y los actores públicos vinculados 

directamente al ejercicio del voto que afectan a la participación 

electoral de las personas inmigrantes en Chile? 

 
4 Se seleccionan colectivos de países de origen del Sur Global, sobre todo de la región latinoamericana 
incluyendo a personas haitianas, ya que son quienes sufren mayores posibilidades de ser discriminados y 
racializados, por ende, con mayores barreras a ejercer su participación política. 
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4. ¿Qué desafíos tienen las políticas públicas para fomentar la 

participación política y específicamente electoral a nivel nacional de 

personas inmigrantes en Chile? 

Para responderlas, además de analizar el contexto en Chile, se ha tomado 

como marco de referencia comparativo a otros cuatro Estados -Canadá, 

Nueva Zelanda, Colombia y Ecuador. Se seleccionaron estos países bajo tres 

criterios: en todos existe el derecho de participación electoral inmigrante de 

manera voluntaria a nivel nacional o local, hay Estados con varios programas 

y acciones explícitas de fomento a la participación electoral migrante y otros 

con pocas acciones o sin programas dirigidos exclusivamente a estos 

colectivos y, hay representación de estados latinoamericanos además de 

otras regiones.  

La metodología es mixta ya que se utilizan técnicas de investigación 

cualitativas y cuantitativas atendiendo a la diversidad de fuentes para 

analizar una problemática poco estudiada (Verd & Lozares, 2016). Las 

herramientas desarrolladas para esta investigación fueron el análisis 

documental, el análisis descriptivo de datos cuantitativos secundarios y la 

realización y análisis de entrevistas semiestructuradas.  

Primero, se ha utilizado el análisis documental para estudiar críticamente la 

jurisdicción internacional sobre participación política inmigrante, para 

describir las políticas públicas y actores asociados a la participación política 

y en específico electoral de Chile, Canadá, Nueva Zelanda, Ecuador y 

Colombia y, analizar la construcción de los discursos institucionales y la 

mirada crítica a nivel académico y político de Chile. Para lograr estos 

objetivos, el corpus cuenta con documentos escritos y audiovisuales de 

carácter público compuesto por: instrumentos jurídicos internacionales de 

derechos humanos y democracia, las constituciones e instrumentos jurídicos 
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estatales de derechos políticos de los inmigrantes, páginas web y 

documentos institucionales de los servicios electorales y de migración de 

cada Estado, investigaciones científicas sobre participación política migrante 

de estos países, noticias en medios de comunicación sobre la participación 

electoral de inmigrantes en estos Estados, entrevistas de medios de 

comunicación a personeros de los servicios electorales y de organizaciones 

promigrantes de Chile y documentales/películas sobre migración haitiana5 

en Chile.  

Segundo, se ha realizado un análisis descriptivo comparativo de datos 

cuantitativos para conocer el porcentaje de inmigrantes respecto a la 

población total y el porcentaje de participación electoral en los cinco Estados 

y según país de origen en Chile. Las fuentes utilizadas han sido los datos 

estadísticos de los servicios electorales y de migración de los países 

comparados y de Chile, como del International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance (International IDEA) y de la Organización Mundial de las 

Migraciones (OIM). Esta información se obtuvo a través de las páginas web 

de cada institución y de solicitudes formales a las entidades, como fue el caso 

ecuatoriano.  

Por último, se realizaron entrevistas semiestructuradas a una muestra de 11 

actores políticos, sociales y académicos relacionados con la participación 

política o social de personas inmigrantes en Chile para conocer en 

profundidad cuáles son los nudos críticos percibidos que afectan a la 

participación electoral de los migrantes y de ciertos colectivos según país de 

origen como de los desafíos de la política pública al respecto. Los criterios 

muestrales fueron los siguientes: actores políticos y sociales que tuvieran 

 
5 Estos últimos documentos se incorporan dado que los entrevistados haitianos son protagonistas en 
estos audiovisuales y los nombran como un relato explicativo válido de acuerdo a sus experiencias en 
Chile. 
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conocimiento, experiencias u opiniones con anterioridad respecto a la 

participación política de los inmigrantes en Chile o que tuvieran cierta 

influencia en sus colectivos de origen como migrantes. Además, se buscaron 

personas que representaran a la diversidad de actores: la academia, las 

administraciones públicas relacionadas -SERVEL y Departamento de 

Extranjería y Migración-, a organizaciones de migrantes o personas con 

influencia en colectivos de migrantes e instituciones de la sociedad civil de 

defensa de los derechos políticos. Respecto a los actores sociales migrantes, 

se consideró relevante contar con personas de origen venezolano, haitiano, 

peruano o bien que se relacionaran con colectivos latinoamericanos y 

caribeños dada su importancia como colectivos y sus diferencias de 

participación electoral en Chile. Con estos criterios se contactaron 

directamente a los entrevistados de las instituciones y organizaciones 

relevantes y, en el transcurso de la realización de las entrevistas, se relevó la 

necesidad de diversificar la muestra en términos políticos y sociales, 

realizando esto a través de la técnica de bola de nieve. Las entrevistas se 

realizaron entre marzo y agosto de 2021 por videoconferencia y, en un caso 

excepcional, por llamada telefónica. Las personas entrevistadas se 

encuentran en el Cuadro 1: 
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Cuadro 1: Matriz de entrevistados  

N° Nombre Cargo Actores/Áreas 

1 
Victoria 

Finn 

Investigadora sobre participación electoral migrante en Chile y 

Latinoamérica 
Academia 

2 
Catalina 

Bosch 

Migrante cubana, feminista y activista por los derechos humanos y 

migrantes. Candidata a constituyente. Vocera Coordinadora 

Nacional de Inmigrantes 

Asociación de 

Inmigrantes 

3 
Héctor 

Pujols 

Migrante catalán, ex presidente de la Coordinadora de Migrantes en 

Chile, quien también publicó un artículo sobre este tema. 

Asociación de 

Inmigrantes 

4 
Manuel 

Hidalgo 

Migrante peruano, activista derechos migrantes en Chile, candidato 

a constituyente, vocero Coordinadora Nacional de Inmigrantes, 

actualmente forma parte de los grupos sociales que trabajarán en 

conjunto con la alcaldía de Santiago 

Asociación de 

inmigrantes e 

influencia colectivos 

peruanos 

5 
Taroa 

Zúñiga 

Migrante venezolana, feminista y activista por los derechos 

humanos y migrantes, candidata a concejala. 

Asociación de 

inmigrantes e 

influencia colectivos 

venezolanos 

6 
Jorge León 

Báez 

Migrante venezolano, creador página informativa para comunidad 

venezolana en Chile https://venezolanoenchile.com/ 

Influencia colectivos 

venezolanos 

7 
Wilner 

Petit-Frère 

Migrante haitiano, ex dirigente organización social de haitianos en 

Chile OSCHEC 

Asociación de 

inmigrantes haitianos 

8 
Steevens 

Benjamin 
Migrante haitiano, actor, modelo e influencer 

Influencia colectivos 

haitianos 

9 
Daniela 

Hormazábal 
Investigadora del Consejo Directivo de SERVEL SERVEL 

10 

Rodrigo 

Sandoval 

Ducoing 

Ex Jefe Departamento de Extranjería 2° gobierno Bachelet 

Departamento de 

Extranjería y 

Migración 

11 
Octavio del 

Favero 
Director Ejecutivo ONG  www.ciudadaniainteligente.org 

Organizaciones de 

derechos políticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las preguntas guías de las entrevistas han sido enfocadas en conocer su 

opinión y diagnóstico sobre la participación política y electoral de los 

inmigrantes en Chile, qué factores inciden en que participen de la manera 

que lo hacen y cuáles son los desafíos para mejorar su nivel de participación. 

Los discursos han sido transcritos y codificados en macro temas de acuerdo 

a la revisión bibliográfica y al análisis recursivo del mismo proceso 

investigativo.  

A partir del análisis de cada una de estas técnicas se ha realizado un proceso 

de triangulación de la información para responder a las preguntas de 

http://www.ciudadaniainteligente.org/
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investigación en los apartados V y VI de manera integral. A modo de síntesis 

de este análisis -en el final del aparado VI-, se utilizaron herramientas 

analíticas de planificación de proyectos como el análisis de participantes, el 

árbol de problemas y de objetivos como base para la creación de las 

recomendaciones en política pública. 

 

IV. Análisis de Contexto 

En este apartado se describe el ordenamiento jurídico internacional sobre el 

derecho a voto inmigrante y un análisis descriptivo de las políticas públicas 

de fomento al voto en Nueva Zelanda, Canadá Ecuador y Colombia, Estados 

donde la migración ha sido un tema relevante en su agenda política y donde 

los inmigrantes -nacionalizados o no- pueden participar en elecciones 

nacionales o locales. Posteriormente se describe la historia del voto 

inmigrante en el país, la proporción de inmigrantes, quienes tienen derecho 

a voto y el contexto político chileno actual. Lo anterior como marco de 

referencia para analizar de manera crítica a los actores estatales y sociales y 

las políticas públicas relacionadas al ejercicio del voto inmigrante en Chile, lo 

que se desarrolla tanto en este apartado como en el siguiente.  

 

1. Tratados Internacionales sobre el derecho del voto migrante 

En la Segunda Guerra Mundial se aniquilaron a millones de personas a 

manos del Totalitarismo Fascista, ideología basada en la exacerbación del 

nacionalismo y el racismo, donde un grupo importante de ellas podría 

considerarse, a los ojos de hoy, migrantes de primera, segunda y tercera 

generación. Con el propósito de no volver a cometer esta barbarie, es que en 

1948 se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
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redactándose posteriormente tratados y pactos internacionales que 

profundizan ciertos derechos o incluyen explícitamente a ciertos grupos de 

la población, como las personas migrantes.  

En particular, los instrumentos internacionales de personas migrantes 

desarrollaron los derechos económicos, sociales y culturales, quedando 

menos desarrollados aquellos que versan sobre los derechos políticos 

(Esponda Fernández, 2017), ya que el derecho de los inmigrantes a sufragar 

y ser elegido en elecciones populares no está garantizado a nivel 

internacional y queda supeditado a la ciudadanía o de acuerdo a las leyes de 

cada Estado, como se muestra en el cuadro 2.  

Cuadro 2: Instrumentos Internacionales de derechos políticos de personas migrantes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Asamblea General de las Naciones Unidas (1976) (1990) 

 

2. Fomento de la participación electoral en otras latitudes 

Cinco son los países que han democratizado el voto inmigrante sin necesidad 

de nacionalización a nivel nacional; en América del Sur, Ecuador Uruguay y 

Chile son ejemplos de ello (Umpierrez de Reguero, Finn, Cartagena, & 

Baquerizo, 2020), a los que se suman Nueva Zelanda y Malawi a nivel 
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internacional (Finn, 2020); mientras que otros países de la región amplían 

este derecho a nivel local como en la provincia de Buenos Aires 

(Penchaszadeh & Asurey, 2020) y en los municipios y distritos de Colombia 

(Congreso de Colombia, 2006). Además, existen otros países como Canadá 

que, a pesar de no permitir el voto a los inmigrantes no nacionalizados, dada 

su política de nacionalización y de derechos políticos hacen que la población 

migrante tenga un peso relevante en sus elecciones. 

Se presentan los datos sobre el voto activo y pasivo de Nueva Zelanda, 

Canadá, Ecuador, Colombia y Chile como marco de referencia internacional 

considerando su diversidad sociocultural y de participación, junto a un 

análisis de los factores que promueven el voto migrante, las cuales se 

resumen en el cuadro 3, a partir del análisis detallado que se encuentra en 

el Anexo 1.  

En este sentido, Nueva Zelanda y Canadá presentan mayores niveles de 

población migrante en sus territorios -superior al 20%-. Por otro lado, Chile 

es el único que tiene inscripción automática para inmigrantes, variando 

sustancialmente el porcentaje de inscripción entre el resto de los países 

analizados, por ejemplo, en Nueva Zelanda se inscribe un 88% mientras que 

en Ecuador y Colombia se estima que se inscriben alrededor de un 8%, 

proceso que no ha estado exento de polémicas en el caso ecuatoriano. Dada 

las diferencias de inscripción con Chile -siendo todas las anteriores 

voluntarias-, no es posible comparar de manera simple la participación 

electoral, sin embargo, es relevante considerar que países con un alto nivel 

de inscripción, como Canadá y Nueva Zelanda, tienen niveles de participación 

de un 60% y un 53% respectivamente para sus últimas elecciones 

parlamentarias, mientras que en Chile votó un 19,7% para las presidenciales 

de 2017.  
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Respecto a los factores que fomentan la participación electoral, se destacan 

las políticas multiculturales en estrategias de participación política, ya que 

contar con representantes de grupos minoritarios genera mayor confianza e 

identificación con aquellos políticos que tienen una historia en común con 

sus electores, y también con sus propuestas políticas cuando reflejan las 

demandas de estos colectivos (Mc Millan, 2020; Bird, Saafeld, & Wüst, 2011). 

Además, se destacan las estrategias comunicacionales y educativas en 

diferentes lenguas, campañas dirigidas a estos grupos de la población a 

través de diferentes canales, los intermediadores culturales para la creación 

de estas políticas y para la atención de los migrantes durante el proceso 

electoral, la disponibilidad de información y estudios sobre la votación 

migrante, entre otras acciones de política pública en algunos de estos 

Estados.  

Adicionalmente, se subrayan las estrategias universales que propician que 

distintos colectivos marginados puedan participar con acciones concretas 

como la flexibilidad de formato, horarios y fechas de votación, así como 

también la inscripción automática y la inclusión de otras herramientas 

democráticas más allá del voto y el derecho político de representación 

además de elección. 

 

  



Página 25 de 85 
 

Cuadro 3: Características de participación y fomento electoral para inmigrantes en Nueva Zelanda, Canadá, Ecuador y Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía y datos del Anexo 1  

-* últimas elecciones nacionales o bien locales en el caso colombiano 

-** dato disponible de últimas elecciones nacionales o locales en el caso colombiano 

_ *** tradicionales, las extraordinarias no tienen un sustento jurídico que las permita siempre
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3. Proceso histórico del voto migrante en Chile 

Chile fue el primer país en dar voto a los migrantes en la región en 1925, 

partiendo con elecciones municipales, época de llegada de inmigrantes 

europeos considerados como “blancos educados y exitosos”. A pesar que 

también arribaron árabes y asiáticos en este periodo, ellos sí fueron 

discriminados permaneciendo indocumentados (Escobar, 2015), por lo que 

no estaban considerados para votar, y sólo lo estaban quienes eran 

considerados como migrantes deseados desde una lógica racista. 

Durante la dictadura cívico-militar, Augusto Pinochet, como parte de su 

estrategia de atracción de seguridad nacional e inversión extranjera 

(Escobar, 2015), promulgó dos decretos relativos a Extranjería6 en la década 

de los 70 y 80 (Departamento de Extranjería y Migración, Gobierno de Chile, 

2020) que rigieron por más de 40 años hasta principios de abril de 2021. Lo 

crucial fue que, en 1980, a través de la Constitución creada en dictadura, se 

ampliaron los derechos electorales para el voto migrante a nivel nacional, en 

una época de baja migración, gracias a que el imaginario del migrante 

deseado seguía siendo el mismo de antaño, independiente de la llegada de 

inmigrantes racializados de otros lugares (Escobar, 2015).  

Es así como actualmente, los inmigrantes internacionales mayores de 18 

años pueden sufragar al tener cinco años de avecindamiento en el país y no 

haber sido condenados a penas aflictivas (Artículo 14. República de Chile, 

2010).  

 

 

 
6 El Decreto Ley 1.0946 de 1975–Normas sobre Extranjeros en Chile- y del Decreto Supremo 5976 –

Reglamento de Extranjería- del año 1984. 
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4. Inmigrantes en Chile y su participación electoral 

“Un millón y medio de personas escogieron este país para continuar con sus 

proyectos de vida, muchos envejecerán aquí, tendrán hijas e hijos y serán 

parte del destino de Chile. Garantizar su ciudadanía plena, sin exclusiones ni 

discriminaciones, es tarea de todos.” Carolina Stefoni (Servicio Jesuita a 

Migrantes, 2020, pág. 10) 

La población inmigrante residente en Chile, a pesar de ser un grupo 

relativamente pequeño, su aumento en los últimos 30 años ha sido foco de 

atención -principalmente interregional-, considerando que, hasta 2007, la 

proporción de emigrantes era mayor que la de los inmigrantes (OIM Chile, 

2019). En 1992 representaban al 0,8% de la población, aumentando 

paulatinamente al pasar los años -1,3% el 2002, 4,4% el 2017 (INE, 2018a)-, 

alcanzando su nivel más alto en 2019 representando un 7,8% de la población 

(INE, 2020). Al 2020 aumentó un 0,8% la población migrante residente 

respecto al año anterior (INE, 2021), estimándose en 1.462.103 migrantes en 

total. En general, se concentran principalmente en la Región Metropolitana 

(59,4%), en las tres regiones ubicadas al extremo norte del país7 (13,2%) y 

Valparaíso (6,8%) (INE, 2020), donde la proporción en los territorios según 

país de origen es variable. 

Respecto a su participación electoral, cuando comenzaron a votar en 

elecciones nacionales en 1989 eran 20.237 personas extranjeras habilitadas 

(SERVEL, 2021a), al pasar los años el padrón electoral aumentó. El año 2012 

se llevó a cabo la inscripción automática y voto voluntario en el país (Ley 

18.556), donde los inmigrantes que cumplían los requisitos también fueron 

inscritos automáticamente (Doña & Puga, 2017), siendo habilitados 

alrededor de 180.000 inmigrantes el 2013 (Escobar, 2015). Al finalizar el año 

 
7 Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 
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2019, 348.061 personas extranjeras8 podían votar en el Plebiscito Nacional 

(SERVEL, 2020), lo que corresponde al 6,6% del padrón electoral 

aproximadamente (Santamaría, 2019). 

El nivel de participación en elecciones tradicionales como las presidenciales 

se cree que es mayor dada su continuidad en el tiempo, cobertura 

comunicacional y mayor sencillez. De acuerdo a los datos de participación de 

las elecciones del 20179, los inmigrantes representaban un 2% del electorado 

(SERVEL, 2021a). De ellos, solo un 19,7% de los votantes extranjeros en Chile 

sufragó10, en comparación con el 47,2% de la población con nacionalidad 

chilena (SERVEL, 2021b), lo que varía de acuerdo al país de origen, comuna 

de residencia, nivel socioeconómico, entre otros11.  

 

5. Contexto político chileno 

La tendencia general del ejercicio del voto en el caso de Chile (Ríos, Madrid, 

& Hacks, 2017) se caracteriza por su disminución pronunciada dentro de los 

países de la OCDE, tendencia contraria a lo que pasa en América Latina. Esto 

ha sido una preocupación para organizaciones como el PNUD y el Congreso, 

donde este último tiene como causa el cambio de voto obligatorio a 

voluntario del año 2012, por lo que actualmente tiene como objetivo volver 

a hacerlo obligatorio tramitando su cambio desde el año 2015 (Senado de la 

República de Chile, 2020).  

Sin embargo, el análisis no se puede reducir meramente a esto, ya que 

existen causas estructurales relacionadas a la gran desigualdad social del 

 
8 Se solicitó por ley de Transparencia los datos actualizados de las elecciones 2021 sin embargo, el 

Registro no contenía el país de origen de las personas habilitadas a votar. 
9 Son los datos estadísticos más actuales disponibles. 
10 Para esas elecciones, 267.116 extranjeros estaban habilitados para votar, representando un 1,9% 

del total de habilitados del país. 
11 Lo que se analizará en detalle en el punto 8 de este apartado. 
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país, su estructura política y democrática y la percepción sobre esta. En este 

sentido, el 10% más rico concentraba el 58% de la renta media nacional12 

antes de la pandemia (World Inequality Lab, 2020), lo que posteriormente se 

agudizó a tal punto que el 10% más rico percibe 416,6 veces el ingreso por 

trabajo del 10% más pobre (Ministerio de Desarrollo Social, 2021). Por otra 

parte, existe una gran desconfianza hacia los partidos políticos e 

instituciones (Encuesta Bicentenario, 2019), donde el sistema de 

representación deja de ser efectivo según las percepciones de su población, 

además de la falta de otros mecanismos de participación democrática, como 

comenta el director de Ciudadanía Inteligente. A esto se suma la falta de 

educación ciudadana13 y las transformaciones de las formas de participación 

autoorganizadas, reflejadas desde la Revolución Pingüina14 hasta la Revuelta 

Social15 que se plasmó en octubre de 2019, generándose un debilitamiento 

del sistema tradicional y sus estructuras de poder, logrando el comienzo de 

cambios estructurales en el país como es la redacción de una nueva 

Constitución. 

Chile está viviendo un proceso histórico, el cambio de su carta magna puede 

generar cambios profundos a sus diversos colectivos, y en específico a la 

población migrante, generándose la oportunidad de colocar en la palestra 

los factores estructurales que afectan al voto migrante, al existir la 

posibilidad de redactar una Constitución basada en la protección de los 

derechos humanos con una perspectiva intercultural. 

En octubre de 2020 se realizó el Plebiscito para decidir la redacción de una 

nueva Constitución con un 78% de votos a su favor y con la mayor cantidad 

 
12 Wid World complementa los datos de las encuestas nacionales con datos fiscales y cuentas 

nacionales para no subestimar los resultados y mejorar la precisión del nivel real de desigualdad. 
13 A desarrollar en apartados posteriores. 
14 Movimiento estudiantil secundario a nivel que exigió cambios estructurales respecto al sistema 

educativo que logró cambios en la agenda política. 
15 Movimiento popular que comienza en octubre de 2019 a través de estudiantes secundarios por el 

alza del metro como respuesta al hastío de la desigualdad, falta de políticas sociales y la desconexión 

de la clase política para remediar esto. 
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de votantes en la historia de Chile (SERVEL, 2020a), la primera en el mundo 

que será redactada con paridad de género y con cuotas para los pueblos 

originarios (Robles Moreno, y otros, 2020). La mayoría de los constituyentes 

electos son independientes, luego de partidos de izquierda (39%), quedando 

solo un 21% de partidos de derecha (SERVEL, 2021a); por lo que el poder 

político de la derecha, e incluso de la izquierda tradicional, se ve debilitada si 

no realiza pactos con los independientes, dado que el reglamento de 

votación tiene un quórum de dos tercios (Congreso de Chile, 2021). Cabe 

señalar que un 26% de los constituyentes electos16 -de partidos de centro a 

izquierda como de lista de Independientes con alta representación- han 

firmado, hasta el momento, el compromiso de defender los Derechos de los 

Migrantes17 18, documento creado por diversas organizaciones migrantes y 

promigrantes en Chile a través de la plataforma Chile Migra (Revista Sur, 

2021) que propone, entre otros puntos, instalar los principios de 

interculturalidad y plurinacionalidad, darle ciudadanía plena a quienes 

cumplen un periodo acotado de residencia en el país y así, votar y ser 

elegidos en elecciones populares, además de defender en la Constitución el 

Derecho a Migrar con plena protección a los derechos humanos y los 

Tratados Internacionales firmados. Sin embargo, el proceso constituyente 

aún es incipiente y por ende su resolución es incierta. Por un lado, según lo 

indicado por algunos de los actores entrevistados, se cree que el derecho a 

voto de las personas inmigrantes permanecerá, y que, el desafío estará en la 

ampliación de sus derechos sociales, económicos y políticos. Sin embargo, 

otros entrevistados más escépticos piensan que, dado que el referéndum de 

aprobación será probablemente con voto obligatorio, se amplía la 

posibilidad de rechazar el instrumento si las personas no se sienten parte de 

 
16 40 de los 155 constituyentes electos en http://bit.ly/compromisomigrantes 
17 El compromiso completo en el Anexo 2. 
18 Video de reunión con constituyentes electos en 

https://www.facebook.com/102598611960324/videos/1205657506543863/ 

https://bit.ly/compromisomigrantes
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las principales definiciones de la Constitución, por lo que deberán priorizar a 

quienes incluir desde una perspectiva intercultural, siendo los pueblos 

originarios los protagonistas mediáticos y en la agenda pública en este 

aspecto en comparación con las personas migrantes y los chilenos en el 

exterior. 

 

6. Actores y Políticas Públicas sobre el voto inmigrante 

El Servicio Electoral de Chile19 es el órgano estatal a cargo de las elecciones 

nacionales y locales del país, autónomo a nivel constitucional, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Su misión es “contribuir a la 

democracia mediante la promoción de la participación ciudadana 

informada”, por lo tanto, es el actor estatal responsable de propiciar que los 

extranjeros habilitados para votar lo realicen de la mejor manera posible. Sin 

embargo, la descripción de sus funciones se limita a “administrar, 

supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, elaborar y 

actualizar los padrones electorales y el acto electoral”, no explicitándose la 

información y promoción del acto electoral, a pesar de tenerlo como marco 

y realizar algunas acciones al respecto.  

Autoridades de este organismo indican que una de las principales causas del 

bajo nivel de votación de esta población es el desconocimiento de su derecho 

a ejercer el voto. Mencionan que es importante considerar las diferencias 

según país de origen por las diferencias de formación cívica y la exacerbación 

política de algunos países de origen (Santamaría, 2019).  

 
19 https://oficial.servel.cl/servicio-electoral-de-chile/ 
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Revisando los programas y canales del SERVEL para propiciar su 

participación, se vislumbran tres acciones: una de carácter informativa, otra 

de producción estadística y una educativa.   

Primero, informan quiénes están inscritos y dónde deben votar. La lista de 

extranjeros habilitados es enviada por el Departamento de Extranjería y 

Migración para cada actualización de padrón, siendo el SERVEL quien la 

incorpora en el padrón y avisa por carta física al domicilio del migrante que 

está habilitado. De acuerdo a los entrevistados, esta forma de comunicar no 

es efectiva, ya que las personas migrantes cambiar de domicilio de manera 

frecuente, además de ciertos problemas en el registro de domicilio. 

Segundo, el SERVEL genera una base de datos de la cantidad de personas 

migrantes que pueden votar y quienes efectivamente ejercieron el voto por 

nacionalidad disponible en su página web, sin embargo, las estadísticas de 

participación electoral están actualizadas hasta 2017 para esta población.  

Tercero, en el espacio de formación ciudadana y educación cívica electoral20, 

existen guías y cursos para estudiantes y profesores, donde se replica la ley 

de participación electoral para personas extranjeras. Para acceder a los 

cursos, los sostenedores educacionales municipales se contactan de manera 

voluntaria con el SERVEL de su región y realizan un acuerdo para llevarlo a 

cabo, donde se destaca que las convocatorias para estas capacitaciones se 

amplían para las familias de los estudiantes, indicando que hay territorios 

donde han realizado talleres sobre el voto para familias migrantes. Sin 

embargo, no es una estrategia educacional liderada por el Ministerio de 

Educación o la entidad regional pertinente, sino que depende de la voluntad 

de cada municipio o establecimiento educacional.  

 
20 https://formacionciudadana.servel.cl/ 
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Cabe señalar que el Ministerio de Educación es formalmente el responsable 

de la educación cívica escolar en el país, sin embargo, como indica un 

miembro del Consejo Directivo de SERVEL, “hace 22 años se perdió la 

educación cívica, salió de los currículums escolares, quedó de reponerse 

hace 3, 4 años y se ha ido postergando año a año” (2019). Actualmente, el 

Ministerio tiene tres obligaciones al respecto, sin embargo, estas no crean un 

base universal de enseñanza, ya que se remiten a asesorar a las 

comunidades educativas en la elaboración de sus propios planes de 

formación ciudadana, orientar y dar recursos educativos a profesores y 

directivos y fomentar que en la formación inicial de los profesores esté 

presente la formación ciudadana y educación cívica. Recién en el 2020 se ha 

creado una asignatura obligatoria para los últimos años de secundaria (3° y 

4° medio), donde se incorpora conocimientos y competencias cívicas, 

temáticas de teoría política y formación ética (MINEDUC, 2021). 

Dado este vacío educacional, y de acuerdo a la importancia que el SERVEL 

cree que tiene la formación ciudadana para potenciar la participación 

electoral, es que generó estos recursos educativos de forma independiente 

(Santamaría, 2019). En los apartados de los estudiantes y profesores, tanto 

para quienes cursan educación básica21 como media22 se indican las 

condiciones jurídicas que deben cumplir las personas inmigrantes para votar 

y ser electos, sin embargo, se limitan a reproducir lo que indica la ley en 

lenguaje jurídico, sin explicar lo que significa cada término, como el de 

avecindamiento. Además, en el apartado de formación para la “ciudadanía”, 

existe un link de “voto migrante” 23, siendo contradictorio en términos de 

lenguaje, ya que lo informado allí es para personas sin ciudadanía. En este 

 
21 primaria 
22 secundaria 
23https://formacionciudadana.servel.cl/ckeditor/uploads/14082020_143728GuiaCiudadanosVotoMigr

anteD_rK.pdf 
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documento se replica la ley Constitucional, además de agregar algunas 

preguntas frecuentes y otros recursos del mismo SERVEL al respecto, sin 

embargo, tampoco explican qué significa avecindamiento, elemento clave 

para entender cuándo pueden obtener este derecho.  

A esto se agrega que, a nivel regional, El SERVEL participa en foros y 

seminarios para fomentar la participación electoral migrante en territorios 

donde esto es relevante, en coordinación con municipios y la Organización 

Mundial para las Migraciones (OIM), invitando a organizaciones sociales de 

inmigrantes a participar, como fue el caso de Antofagasta (Santamaría, 2019). 

Sin embargo, declaran que son acciones puntuales y organizadas desde los 

municipios, por lo que no es una línea de acción transversal con una 

estrategia declarada. 

El otro actor institucional clave es el Departamento de Extranjería y 

Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Su 

objetivo es “liderar el desarrollo de la política nacional de migraciones y 

refugio”, y por ende a cargo de las solicitudes de residencias, 

nacionalizaciones y promoción de la integración de los migrantes en el país24, 

donde los procesos de visado y trámites asociados son los más difundidos a 

nivel comunicacional, destacando en el último tiempo la digitalización de 

estos procesos como afirma un entrevistado, pero también, como afirman 

otros e investigaciones asociadas, la ejecución de acciones que atentan 

contra el debido proceso y los derechos humanos, disminuyendo las 

opciones de ingreso y regularización, la exigencia de visas exclusivas para 

ciertos países -Haití y Venezuela-, y las expulsiones masivas y mediáticas de 

migrantes en situación irregular durante la pandemia (Robles Moreno, 2020).   

 
24 https://www.extranjeria.gob.cl/quienessomos/ 
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Respecto al voto migrante, se analizan cuatro acciones como parte de su 

proceso de trabajo. Primero, la exigencia de visas exclusivas y la disminución 

de opciones de ingreso y regularización pueden generar un aumento de 

quienes se encuentren en situación irregular (Rioseco-Vallejos, 2020) y, por 

ende, aumenten las personas que, a pesar de estar viviendo en Chile, no 

puedan cumplir el estado de residencia necesaria para votar en Chile. 

Segundo, el Departamento es quien gestiona las visas de residencia y el 

proceso de nacionalización, por lo que los tiempos de demora como la 

información entregada en estos procesos es relevante para ejercer el 

derecho a voto. En este sentido, no se informa sobre este derecho en los 

trámites de visado, como también, como comentan varios entrevistados, los 

trámites de regularización demoran más del tiempo estipulado. 

Segundo, una de sus funciones directas respecto al voto migrante es generar 

las listas de quienes pueden votar en cada votación, las que son 

posteriormente enviadas al SERVEL para crear el padrón electoral. Dado que 

el término avecindamiento no está definido, este queda sujeto a la 

interpretación de la autoridad de turno del Departamento, lo que puede 

cambiar según la visión de cada gobierno. Por ejemplo, como indica el 

exdirector del Departamento del segundo gobierno de Michelle Bachelet, los 

dos últimos gobiernos han tenido distintas interpretaciones al respecto.  

“Según algunos, se requiere contar con 5 años de residencia definitiva, nosotros 

identificamos residencia legal con avecindamiento, contabilizamos la residencia con 

independencia de si estaba interrumpida o si tenían o no permanencia definitiva… según 

otros, debería bastar con la residencia, sin importar que fuese legal. En mi época fuimos 

bastante abiertos sin vulnerar la ley, ya que los sistemas electorales deben permitir que las 

personas que se ven afectadas por las decisiones participen en las resoluciones y, por lo 

tanto, mientras más extranjeros voten, más democrático será el padrón…pero después se 

han ido cambiando los criterios y aplicado algunas restricciones”. (Ex Director Departamento 

de Extranjería gobierno de Bachelet). 
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Esta subjetividad se complejiza aún más cuando son distintos los estamentos 

que aportan a la creación de la lista, donde también participa la Policía de 

Investigaciones (PDI) entregando ciertos datos.  

“Confluyen muchos actores, PDI, DEM, SERVEL. Se dan problemas, algunos tienen ciertos 

datos cuando entra, algunos tienen otros datos, a veces tienen ausencias de algunas 

personas. Entonces claro, hay varios errores en el proceso” (Investigadora académica). 

 

Adicionalmente, el Departamento debiera ser el ente encargado de 

promover la política de integración de los migrantes y liderar estos procesos 

en las entidades de la administración pública. Sin embargo, la entidad dedica 

gran parte de sus recursos a los permisos migratorios dada las prioridades 

que decide su autoridad y la alta demanda de gestión de visados. 

Actualmente su página web no hace alusión a este derecho de acuerdo a lo 

revisado a la fecha y, de acuerdo a los entrevistados, actualmente no existe 

voluntad política en dar más información o mejorar el proceso dado el 

contexto sociopolítico del país. 

Otros actores relevantes son los partidos políticos. La investigadora del 

Consejo Directivo entrevistada del SERVEL alude a que los candidatos de 

partidos políticos se enfocan “en el electorado global o van segmentando de 

acuerdo a lo que ha sido su electorado fuerte los últimos años, y como la 

participación de los migrantes es baja, no se ven propuestas focalizadas para 

incentivar su participación”, indicando además que son muy pocos los 

migrantes que se han nacionalizado e inscrito como candidatos, creyendo 

que a medida que pase el tiempo esto aumentará, sin identificar en su relato 

las trabas actuales para esto. Además, como indican algunos de los 

entrevistados, los partidos políticos tradicionales de Chile carecen de 

conocimiento basado en evidencia respecto a la migración en general, donde 

la tesis de seguridad nacional sigue imperando, desconociendo la porosidad 
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de las fronteras y, por lo tanto, enfocándose en la contención de la llegada 

de migrantes más que en su inclusión en términos efectivos. Por otra parte, 

como se ha observado en las actuales campañas presidenciales, las y los 

candidatos suelen no considerar en su llamado a votar a las personas 

migrantes, enfocando su discurso en “la ciudadanía”. Sin embargo, en 

términos discursivos y solo considerando los programas de gobierno de 

algunos de los candidatos presidenciales actuales, existe una diversidad de 

posturas respecto a la migración. Desde la izquierda, Apruebo Dignidad, 

representada por Gabriel Boric, tiene un enfoque migratorio de derechos 

humanos de las personas migrantes, proponiendo políticas con enfoque 

intercultural, sin embargo, están desarrolladas en términos de propósitos y 

no de propuestas concretas como sí lo realizan en otras áreas (Apruebo 

Dignidad, 2021). La centro izquierda llamada actualmente Nuevo Pacto Social 

y representada por Yasna Provoste, enmara la temática migratoria en la 

inclusión y crítica a lo desarrollado por el gobierno actual, con propuestas 

más concretas como el “Fortalecimiento de la participación de migrantes en 

proceso electoral chileno” (Partido Demócrata Cristiano, 2021). Mientras que 

los candidatos de derecha, por un lado, Sebastián Sichel de Chile Podemos 

Más, no tiene un apartado sobre el tema migratorio en su documento 

programático  (Sichel Presidente, 2021), y por otro, José Antonio Kast del 

Partido Republicano, tiene un apartado dedicado a la migración bajo el 

slogan “Atrévete a frenar la Inmigración Ilegal”, donde se proponen políticas 

restrictivas y discriminatorias hacia estos colectivos, fundamentadas desde 

la seguridad y crisis económica (Partido Republicano, 2021). 

Cabe destacar adicionalmente, como se expone en el punto anterior, el 

espacio político del proceso constituyente para la temática migratoria en 

particular. Hasta el momento, existen un grupo de independientes y de 

partidos de izquierda (26% de los constituyentes electos) que apoyan, en 
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principio, la inclusión de la migración como derecho en la Constitución y la 

ampliación de derechos políticos para las personas migrantes, compromiso 

realizado gracias la incidencia política de los movimientos y organizaciones 

migrantes y promigrantes de Chile.  

 

Así, es importante considerar otros actores sociales y políticos, además de 

los partidos, que promueven la participación electoral en Chile. Esto 

considerando dos factores; primero, dada la disminución de participación en 

los últimas décadas -antes de las elecciones de Constituyentes-, y segundo, 

por la ausencia de políticas públicas integrales desde el Estado que generen 

impacto en promover el voto en general y el de las personas extranjeras en 

particular, donde muchas veces el Estado delega estas funciones a 

organismos del tercer sector. En este sentido, actores de la sociedad civil 

como La Coordinadora Nacional de Migrantes, Chile Migra, Ahora nos toca 

participar, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 

Ciudadanía Inteligente, entre otros, han aportado a la promoción de la 

participación electoral, que tratan de dar respuesta a estos vacíos 

institucionales.  

 

Las organizaciones de migrantes en Chile han ejercido un rol informativo, 

educativo y de presión frente al voto en el último tiempo. El proceso de 

organización migrante es impulsado en sus orígenes por grupos de 

refugiados peruanos a finales de los noventa, promoviendo los derechos de 

los migrantes y la regularización migratoria (Luque Brazán, 2007), 

diversificándose posteriormente en términos de quienes son parte, el 

número de organizaciones actuales y ampliando las temáticas a incidir como 

es la participación política. Así, La Coordinadora Nacional de Inmigrantes que 

aglutina a diferentes organizaciones, realizó campañas de sensibilización 
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política y de fomento de la participación migrante en votaciones municipales, 

presidenciales y para el proceso constituyente; a través de puntos de 

información, foros de conversación, petitorios a los candidatos para 

considerar la migración dentro de sus propuestas, e incluso acciones de 

denuncia cuando hubo problemas de interpretación en el padrón electoral 

(Pujols Moreno, 2020).  

Para las elecciones de constituyentes de 202025, se presentaron dos 

candidatos migrantes, donde, como indican sus candidatos, sus objetivos 

principales estaban avocados a colocar en la agenda política la migración 

como derecho y darle mayor visibilidad al movimiento, ambos alcanzados de 

acuerdo a su perspectiva, ya que lograron como fue explicado 

anteriormente, a través de Chile Migra -Plataforma de organizaciones que 

trabaja la Migración desde y hacia Chile -, que en todos los distritos hubiera 

por lo menos un candidato constituyente comprometido a promover los 

derechos de los migrantes en la nueva carta magna (Bosch, Mardones, & 

Rojas, 2021), y además consiguieron como movimiento social pro migrante 

articularse junto a otros movimientos sociales constitucionales, llamados La 

Vocería de los Pueblos para incidir en la redacción de la Constitución. 

También tenían como objetivo promover la conciencia política de los 

migrantes en procesos de elecciones a través de foros, conversatorios junto 

a líderes locales, entrevistas, visitas en ferias libres, entre otras actividades. 

Sin embargo, durante este proceso, Catalina Bosch, candidata a 

constituyente, señalaba que el “SERVEL estaba dejando casi 500 mil personas 

fuera para esta votación, nos organizamos y el consejo directivo [cambió de 

parecer], pero todavía no sabemos la estadística de cuántos votaron [el 

2020]”, dada la subjetividad del término avecindamiento, entre otros 

problemas. 

 
25 La primera votación sobre la nueva Constitución, donde se aprobaba o no la creación de una 

nueva. 
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Además, recientemente un grupo de la sociedad civil creó la página web 

www.ahoranostocaparticipar.cl, quienes se autodefinen como un grupo de 

jóvenes profesionales con el objetivo de crear un proyecto de formación y 

participación ciudadana. En este espacio dan información sobre cómo 

participar en la Convención Constituyente y formación con materiales 

traducidos a las lenguas de los pueblos originarios como también al creole, 

lengua materna de las personas provenientes de Haití. Están patrocinados 

por organismos internacionales y apoyados por diversas ONG del país. 

 

Por otra parte, el PNUD como organismo internacional ha velado por la 

participación política en Chile dada la disminución de la participación 

electoral en el país. Hace cuatro años, publicó un diagnóstico sobre la 

participación electoral en Chile (2017a) y generó alianzas con organizaciones 

de la sociedad civil y municipios para incentivar la votación ese año de los 

colectivos menos propensos a votar. Sin embargo, no estaban visualizadas 

las personas inmigrantes dentro de este diagnóstico, pero sí en otro 

documento, la guía de buenas prácticas para incentivar el voto a largo y corto 

plazo26 (PNUD, 2017b), donde se describen acciones de otras latitudes que 

se enfocan en colectivos migrantes. Además, tomando en consideración la 

educación cívica y ciudadana escolar del país y el contexto sociopolítico y 

sanitario ha elaborado este año 12 claves para la educación ciudadana. 

Plantea que los planes de formación desatienden la dimensión cívica de la 

ciudadanía y la de los derechos humanos. En específico, una de las 

propuestas es incluir la perspectiva de ciudadanía mundial, referida “al 

sentimiento de pertenecer a una comunidad amplia y a una humanidad 

 
26 Dentro de las de largo plazo destacan la educación ciudadana en edad escolar, las simulaciones 

electorales y las campañas comunicacionales, mientras que las de corto plazo se refieren a acciones 

en un periodo de votación específica donde se realiza comunicación en medios masivos, 

conversaciones personales en domicilios, mensajes personalizados a través de diferentes canales y 

eventos de convocatoria masiva, entre otros.  

 

http://www.ahoranostocaparticipar.cl/
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común, promoviendo una mirada global que une lo local con lo mundial, y lo 

nacional con lo internacional” (PNUD, 2021, pág. 38). Indican que esta 

perspectiva no se ha abordado de manera integral, donde el desarrollo de 

conceptos como fraternidad, felicidad, empatía, equidad de género y cambio 

climático están ausentes. A pesar de estas deficiencias, las y los estudiantes 

tienen actitudes a favor de la igualdad de derechos de las personas 

migrantes (Agencia de Calidad de la Educación, 2019 en (PNUD, 2021), lo que 

ayudaría a potenciar su inclusión en el futuro. 

 

 

V. Principales problemáticas 

 

Siguiendo la metodología explicada anteriormente, y considerando la 

relación conceptual entre status, derechos e identidad, en este apartado se 

analizan las problemáticas de las políticas públicas actuales, específicamente 

los problemas jurídicos de los derechos sociales, económicos, simbólicos y 

especialmente políticos que afectan a la participación como también otras 

posibles causas que afectan al voto de acuerdo a los distintos colectivos de 

origen y su nivel de participación electoral. Se incluye el análisis de 

participantes y árbol de problemas como herramientas analíticas como 

sustento para las posteriores recomendaciones de política pública. 

 

1. Perspectiva asimilacionista y desigualdad de derecho 

A continuación, se analizan los problemas estructurales jurídicos chilenos 

relacionados al estatus, la identidad y los derechos que afectan al voto 

migrante. Se analizan tres dimensiones: la falta de reconocimiento de la 

diversidad cultural y nacional en términos constitucionales, la desigualdad de 

derechos sociales, económicos y simbólicos de la población migrante y los 
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problemas en términos de derechos políticos para estos colectivos. Estos 

últimos referidos a la subjetividad de las definiciones de sus derechos 

políticos, la desigualdad en el derecho de sufragio pasivo y las 

contradicciones jurídicas de ciertos derechos políticos.   

 

1.1. Falta de reconocimiento de la diversidad cultural y nacional 

En primer lugar, Chile se reconoce como un Estado unitario (Art. 3) y 

conformado por una comunidad nacional (Art. 1), avocando a la falacia de la 

identidad única de Habermas. Por lo tanto, no considera las distintas culturas 

ni naciones que habitan en el territorio, por lo que no hay un mandato 

jurídico que fomente políticas multi o interculturales en sus políticas 

públicas. Esta visión da libertad a las manifestaciones racistas y 

discriminatorias que viven ciertos colectivos migrantes, afecta directamente 

al desarrollo de políticas migratorias en su amplio espectro y en particular al 

desarrollo de derechos políticos y a la estrategia de información y fomento 

de la participación electoral de los grupos minoritarios como los migrantes, 

ya que depende de la voluntad de la autoridad de turno trabajar bajo una 

perspectiva u otra. 

 

1.2. Desigualdad de derechos transversales y discriminación 

“Chile no es un país acostumbrado a tener inmigrantes, yo viví eso hace años, fui uno de los 

primeros que estaba llegando, pero yo siento que aún en este tiempo a los inmigrantes no 

le dan la oportunidad de sentirse en casa, aún te están diciendo que eres extranjero que en 

cualquier minuto vas a tener que dejar este país, por ejemplo, si quieres tener un buen 

trabajo y no estudiaste en Chile no vas a encontrar un trabajo para vivir bien… esas pequeñas 

cosas te dicen que tú no eres parte de aquí, si lo hace un chileno lo aceptan, pero si lo hace 

alguien como yo, no, ahora si lo hace un europeo ahí sí lo aceptan. (Migrante haitiano, actor 

e influencer). 
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Además de los problemas de las políticas de entrada y regularización 

mencionadas anteriormente que afectan en la obtención del derecho a voto, 

a continuación, se explica la desigualdad de derechos y discriminación que 

afectan al ejercicio del voto. 

 Las personas inmigrantes declaran haber sido discriminadas o tratadas 

injustamente en mayor proporción que los nacionales -32,2% versus 12,7%- 

(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018), un factor post migratorio 

contextual relevante que podría incidir negativamente en la participación 

electoral. El actual gobierno ha creado un discurso migratorio simplista y 

xenófobo (Guizardi, Stefoni, Gonzálvez-Torralbo, & Mardones-Charlone, 

2021) que ideológicamente justifica las acciones discriminatorias en su nueva 

política migratoria como las expulsiones masivas, lo que a su vez alimenta el 

rechazo de la población hacia ciertos colectivos. Por lo tanto, y como indican 

la mayoría de los entrevistados, la discriminación que se da en términos 

institucionales como sociales a los inmigrantes en las diferentes dimensiones 

de su vida, desde la obtención de una visa y los tipos de estatus migratorios,  

la segmentación laboral, en la educación, salud y las nuevas acciones 

institucionales mediatizadas contra la migración, entre otras, dificulta el 

proceso de integración y socialización en el país de acogida, sobre todo para 

aquellos que son racializados o de estatus económico inferior.  

Esto conlleva adicionalmente a generar en ciertos casos temor a participar 

en movimientos políticos como los sindicatos y confusión de cuáles son los 

derechos que efectivamente tienen, donde el derecho a votar puede ser visto 

como un beneficio en vez de un derecho dada su excepcionalidad en este 

contexto. 

“los migrantes están viendo primero cómo coño se soluciona su vida” (Inmigrante 

venezolana, activista pro migrante y candidata) 
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“Yo era muy participativo en la organización social en Chile, pero con este gobierno que 

llegó al poder, no quiere a migrantes. Yo me podía reunir con todos, participaba, pero con 

este gobierno se rompe todo y por eso ahora me dedico a mi familia. (Inmigrante haitiano, 

ex dirigente social OSCHEC) 

“Es bastante razonable que no se logre entender que tenemos ese derecho, estamos en un 

contexto de mucha discriminación y mucha agresión contra los migrantes, es tan 

inconsistente como que, por una parte, estamos viendo que incluso se les niega a muchos 

la vacuna, y en este mismo lugar hay otros migrantes que pueden votar...Desde esa rareza 

es muy difícil que un migrante al que no se lo dice explícitamente, no se le educa, que pueda 

imaginar que tiene derecho a voto.” (Inmigrante cubana, candidata y vocera Coordinadora 

Nacional de Inmigrantes) 

 

 

2. Subjetividad, contradicciones y desigualdad de derechos políticos  

En tercer lugar, se encuentran los problemas en términos de derechos 

políticos. Primero, existe un vacío legal del término avecindamiento ya que 

no hay una definición jurídica al respecto, lo que podría generar 

discriminaciones arbitrarias dependiendo de la visión política de cada 

autoridad de turno, acciones que han llevado a organizaciones como la 

Coordinadora Nacional de Migrantes a exigir cambios en padrón electoral en 

distintas ocasiones. Además, crea confusión en quien efectivamente está 

sujeto a este derecho. Con esta falta de definición es entendible que los 

programas educativos del SERVEL no expliquen con palabras simples este 

derecho y se limiten a copiar lo que dicta la Constitución.  

“La ley dice avecindamiento. Eso no está definido en ninguna parte, créeme que yo he 

buscado en todo sustento que tenga esa palabra y ni siquiera escribiendo a Extranjería, ni 

siquiera escribiendo el SERVEL me pudieron decir qué significa exactamente avecindamiento 

y yo lo que pude deducir, de acuerdo a lo que sucedió en mi caso, que es son 5 años, a partir 

del momento en que tú tienes tu primera residencia.” (Migrante venezolano, creador de 

página web informativa para migrantes venezolanos en Chile). 

 



Página 45 de 85 
 

Los hallazgos indican que muchos no saben si tienen derecho a votar, o bien 

tienen información errónea respecto a este derecho, incluso algunos indican 

no poder hacerlo cuando en realidad sí pueden27 (Finn, 2020; Doña & Puga, 

2017; Doña-Reveco & Finn, 2021), esto ha sido corroborado por todos los 

entrevistados, dando cuenta que la falta de información es una de las 

mayores piedras de tope para el ejercicio electoral. A esto se suma la falta de 

información de las propuestas de los candidatos, lo que también influye 

negativamente en el ejercicio del sufragio (Doña & Puga, 2017).  

“En términos retóricos se dice “los chilenos” cuando informa SERVEL, los ciudadanos chilenos 

están convocados a votar el día... ¿Y las personas extranjeras, ¿no? Con más de 5 años y eso 

no lo informan nunca, ¿no? La falta de información derivada de esa discriminación 

institucional lleva a que la participación migrante sea muy baja (migrante catalán, ex 

Presidente Coordinadora Nacional de Inmigrantes). 

 

Por otra parte, la subjetividad también se ha manifestado cuando se realizan 

elecciones extraordinarias. En concreto, SERVEL indicó en primera instancia 

que los migrantes con derecho a voto no podrían participar del proceso 

Constituyente, dado que el documento sobre este proceso hacía un llamado 

a los ciudadanos. Afortunadamente, las organizaciones promigrantes 

generaron la presión necesaria para revocar esta interpretación y los 

migrantes con derecho a voto sí pudieron participar. 

En segundo lugar, los inmigrantes no pueden ejercer el derecho a ser 

elegidos en cargos de elección popular, sino solamente aquellos 

nacionalizados como chilenos después de cinco años de recibir la carta 

correspondiente (Artículo 14. República de Chile, 2010), es decir se vincula la 

ciudadanía a la nacionalidad chilena para este derecho político. La tasa de 

 
27 En el estudio de Victoria Finn, un 43% de la muestra tenía problemas de información sobre su 

derecho de sufragio. 
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naturalización28 de 2015 de los nacidos fuera de Chile es extremadamente 

baja (0,14%), por lo que son muy pocas personas las que podrían 

efectivamente participar, lo que se reduce aún más si se debe esperar cinco 

años desde que se ha declarado como ciudadano chileno. Se cree que son 

pocos los incentivos económicos, sociales y políticos para naturalizarse, en 

comparación a quienes eligen el norte global como territorio de destino 

(Finn, 2020), a pesar que Chile permite la doble nacionalidad.  

Otra discriminación política, como indican los candidatos migrantes 

entrevistados, es que los inmigrantes no pueden firmar para inscribir 

candidaturas independientes, ya que el SERVEL indicó que las firmas de 

personas inmigrantes con derecho a voto no eran válidas para este fin: 

“Imagínate nosotros llevamos tres candidatos que esperamos que movilicen a nuestra 

población votante, pero resulta que nuestra población votante no puede firmar para tener 

esos candidatos” (Migrante venezolana, activista pro migrante y candidata). 

A esto se suman las contradicciones sobre el derecho de sufragio pasivo 

entre las leyes locales y regionales y lo estipulado por la Constitución, siendo 

esta última la que rige sobre todas las otras. La Ley Orgánica de 

Municipalidades referida a los candidatos a alcaldes y concejales en su 

Artículo 73 indica que estos solo deben cumplir con “ser ciudadano con 

derecho a sufragio” (SUBDERE, 2006), sin solicitar los cinco años 

nacionalizados que dicta la Constitución, generando desinformación y 

frustración en quienes buscan ser candidatos. Incluso en la página web del 

 
28 Para solicitar la naturalización, las personas  deben ser hijo/a de padre/madre chilena nacidos en 

territorio extranjero que hayan cumplido 14 años de edad y tengan cinco o más años de residencia 

con permanencia definitiva en Chile, personas extranjeras que obtengan una carta de nacionalización 

– que cuenten con la mayoría de edad y tengan cinco o más años de residencia con permanencia 

definitiva en Chile- o por especial gracia de nacionalización por ley (SERVEL, 2020b; Departamento de 

Extranjería y Migración, 2021).  
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SERVEL no se explicita la necesidad de los cinco años en su apartado de 

“Requisitos para cargos de elección popular locales y regionales”29: 

Los compañeros para las elecciones municipales del año 2012 me plantearon la posibilidad 

de candidatearme como concejal en la comuna de Santiago. Mi postulación fue objetada por 

el Servicio por sostener que no tenía cinco años de nacionalizado chileno, a pesar de que 

para la fecha llevaba más de 30 años viviendo en Chile. Pero yo no había leído el artículo 14 

de la Constitución…Yo solamente me había leído la Ley Orgánica de Municipalidades, que 

decía que bastaba ser mayor de 18 años y ser ciudadano con derecho a voto. Yo apelé 

reclamando que Chile es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

pero no me dieron la razón. Este hecho fue registrado en el Informe Nacional del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos de ese año, recogió mi caso y mencionó que efectivamente 

aquí había una incongruencia que a futuro sería importante resolver...” (Migrante peruano, 

vocero Coordinadora Nacional de Inmigrantes)  

Adicionalmente, se interpreta la espera de cinco años para ser candidato 

como un elemento discriminatorio y contradictorio, dado que la definición 

de ciudadano implica la inclusión de los derechos en igualdad de condiciones 

y esto justamente hace lo contrario ya que no respeta la categoría de 

ciudadano por cierto periodo, en contra de los reglamentos internacionales 

firmados por Chile (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012).  

Por lo tanto, a pesar que el elemento normativo de elección esté presente 

con ciertas ambigüedades dentro de los derechos políticos, los de 

representación, participación, libre expresión y acceso a la información son 

más bien limitados o incluso algunos excluidos para la población inmigrante.  

En términos de participación social, los inmigrantes tienden a participar en 

organizaciones o grupos sociales menos que los nacionales -16,7 versus 

27,9%- (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018), comprobándose que 

participar en organizaciones, en este caso de defensa de migrantes, aumenta 

la intención de voto (Doña-Reveco & Finn, 2021), como también tener mayor 

interés en política (Finn, 2020; Doña & Puga, 2017).  

 
29 https://servel.cl/catalogo-de-inhabilidades-e-incompatibilidades-de-cargos-de-eleccion-popular/ 
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Las faltas de definiciones jurídicas, contradicciones y disparidades en 

términos de derechos políticos para la población migrante propician 

discriminaciones institucionales que socavan la participación electoral de 

estos colectivos, factores relevantes a considerar para una propuesta de 

política pública que fomente su participación. 

 

3. Problemas de participación electoral según perfiles migratorios 

La migración en Chile es y ha sido diversa. A continuación, se analizan los 

factores individuales y contextuales que inciden en el voto inmigrante, 

considerando los datos de nivel de participación en las últimas elecciones 

presidenciales por país de origen, los estudios de participación electoral de 

inmigrantes en Chile y las entrevistas realizadas a los actores políticos, 

sociales y académicos.  

Primero, de acuerdo a los factores demográficos y condiciones estructurales 

de exclusión social que inciden en el voto, las políticas públicas deben tener 

una perspectiva de género, ya que las mujeres y minorías sexuales tienden a 

votar menos en Chile. A nivel general un 49,1% de las personas extranjeras 

residentes son mujeres (INE, 2021). Sin embargo, esto varía de acuerdo al 

país de origen, por ejemplo, las mujeres peruanas tienden a ser más que los 

hombres peruanos en Chile, mientras que los haitianos tienden a ser 

mayoritariamente hombres30 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

2018). Por lo tanto, esta es una cuestión a considerar a nivel general y en 

particular en aquellos colectivos según país de origen donde el índice de 

feminidad es mayor. 

 
30 Según la CASEN 2017 el índice de feminidad por país es: Venezuela 93,4; Perú 128,6; Haití 61,5% y 

Colombia 126,6. Sólo Perú y Haití tiene índices estadísticamente diferentes respecto a la media 

general.  
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Además, hay que considerar que son una población más joven que la 

nacional, concentrándose un 85,8%31 entre los 15 y 64 años de edad, sin 

embargo, de acuerdo a estudios recientes, la edad no se comporta de 

acuerdo a lo esperado, ya que los más jóvenes tienen mayores intenciones 

de votar que algunos grupos de mayor edad (Doña-Reveco & Finn, 2021). Sin 

embargo, a medida que aumentan los años de vida en Chile, el voto 

inmigrante aumenta (Finn, 2020), comportándose de manera similar quienes 

se proyectan viviendo por más años en Chile (Doña-Reveco & Finn, 2021; 

Finn, 2020), por lo que las acciones de promoción deben estar enfocadas con 

mayor ímpetu en los primeros años de llegada al país. 

En términos socioeconómicos, a pesar de contar con mayores años de 

educación formal respecto a la población nacida en el país con 25 años o 

más32 (INE, 2018b), y tener una tasa de participación laboral 

considerablemente mayor que la de la población nacida en Chile -81,3% 

versus 58,3% respectivamente-, quienes trabajan perciben ingresos menores 

a los nacionales y su incidencia de pobreza por ingresos es mayor33 

(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018). De acuerdo a la literatura 

internacional (Recio, Banyuls, Cano, & Míguelez, 2006; Zapata-Barrero, 2000), 

los marcos institucionales y socioculturales discriminan y generan una 

exclusión selectiva de quiénes se integran y cómo en una lógica de 

segmentación del mercado laboral, como es el caso chileno, profundizando 

la exclusión social de estos colectivos. Es así como el nivel de renta también 

se refleja en el nivel de participación de las personas migrantes. Esto fue 

medido de manera indirecta según las comunas de residencia en Santiago, 

donde en aquellas con mayores rentas, la población migrante tendía a votar 

 
31 Mientras que los nacionales en este rango de edad corresponden al 67,9% 
32 12,6 años de escolaridad promedio, mientras que los nacidos en Chile 11,0. 
33 Los inmigrantes tienen un índice de pobreza por ingresos de 10,8%; mientras que los nacionales un 

8,5%.  
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más que en aquellas con menores ingresos (Pujols Moreno, 2020). En este 

punto, una de las entrevistadas indica que los trabajos durante los fines de 

semana en ferias, mercados, trabajo doméstico y de cuidados, donde se 

desenvuelven varias de las personas migrantes, puede dificultar también su 

participación en los comicios. 

Al 2020, los colectivos más numerosos son los de origen latinoamericano y 

caribeño: venezolano (30,7%), peruano (16,3%), haitiano (12,5%) y 

colombiano (11,4%) (INE, 2021). Hasta 2016, las personas venezolanas y 

haitianas no estaban dentro de las 10 nacionalidades más frecuentes y en 

2018 se posicionaron dentro de las tres más numerosas (OIM Chile, 2019), 

por lo que la mayoría de ellos no han cumplido el tiempo suficiente para 

votar. A diferencia de ellos, la inmigración peruana comienza en los años 90, 

tomando fuerza a finales de esta década, mientras que la colombiana se hizo 

relevante luego del 2010. (Servicio Jesuita a Migrantes, 2020), quienes, en 

mayor proporción, cuentan con el tiempo necesario para ejercer este 

derecho.  

La mayoría de la migración es interregional, un 74,9% de los extranjeros con 

derecho a voto proviene de América del Sur. Considerando la diferencia en 

el nivel de participación según país de origen como se muestra en el cuadro 

4, se analizan algunos factores de socialización política y social tanto en el 

país de origen como en Chile y algunas de sus características según país de 

origen, seleccionando casos del Sur global -regionales y asiáticos- de acuerdo 

a un nivel alto, medio y bajo de participación. 
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Cuadro 4: Nivel de participación elecciones presidenciales 2017 según país de origen34 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.servel.cl 

 

Las personas peruanas son el colectivo inmigrante habilitado más grande -

representan al 41,8% de los extranjeros-, quienes votan en un 16,4%, 

considerándolos en este análisis con un nivel de participación media. 

Provienen de un país limítrofe, que comparte la lengua oficial con Chile y con 

niveles de participación electoral en su país de origen sobre el 75% en sus 

últimas elecciones presidenciales (IDEA, 2021). Sin embargo, las elecciones 

peruanas son obligatorias y con multas asociadas en dinero y limitación al 

acceso de procesos administrativos públicos (Dazarola Leitchle, 2021), 

mientras que en Chile el voto es voluntario, por lo que esto podría ser un 

foco de desincentivo en términos comparativos (Umpierrez de Reguero, Finn, 

 
34 Se seleccionan los 10 países con mayor número de posibles votantes adicionando a Haití. 

País Nacimiento Sufragó No sufragó Padrón total % Sufragio

Chile 6.646.249    7.433.923    14.080.172    47,2%

Total 51.213            215.903        267.116          19,2%

Venezuela 1.485             1.956             3.441             43,2%

Italia 968               1.972             2.940            32,9%

Uruguay 1.209             2.771             3.980            30,4%

Alemania 1.322            3.084            4.406            30,0%

Haiti 291                889               1.180              24,7%

Colombia 4.356            13.749           18.105            24,1%

Ecuador 3.095            10.020          13.115             23,6%

Argentina 5.535             17.978           23.513           23,5%

España 1.956             6.525            8.481             23,1%

Bolivia 4.499            15.547           20.046          22,4%

Republica Dominicana 386               1.644             2.030            19,0%

Francia 704               3.025            3.729            18,9%

Cuba 727               3.250            3.977            18,3%

México 514                 2.344            2.858            18,0%

Brasil 1.086             5.310             6.396            17,0%

Perú 18.264          93.257          111.521            16,4%

Estados Unidos 835                6.814             7.649            10,9%

Corea Del Sur 82                 2.235            2.317             3,5%

China 204               6.218             6.422            3,2%

http://www.servel.cl/
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Cartagena, & Baquerizo, 2020). Además, hay que considerar de otras 

variables de exclusión social como su mayor porcentaje de mujeres 

migrantes, racialización, grupos con nivel socioeconómico bajo, además del 

desinterés en temas políticos, entre otros factores. 

Otro grupo relevante a considerar son las personas haitianas, quienes votan 

en torno al 24% en Chile. A pesar que son el tercer grupo más grande en 

Chile, la cantidad de inscritos en el padrón es de las más bajas, lo que podría 

responder no solo a haber llegado hace poco tiempo, sino también a la 

dificultad para encontrarse en situación regular en el país. Ellos hablan otra 

lengua, el creolé, factor que puede incidir en su menor participación como 

indica la literatura (Finn, 2020), lo que es corroborado por el dirigente social 

haitiano entrevistado: “En primer lugar la barrera es el idioma, no entiende 

todo y por eso se evita de participar.” Además, hay que considerar su 

socialización política previa. Haití, a pesar de ser la primera nación en 

independizarse en América, tuvo sus primeras elecciones democráticas 

recién en 1990 y actualmente se caracteriza por su inestabilidad política y 

fallas democráticas (Mejías, 2005). Esto genera desconfianza hacia la política, 

reflejado en su bajo nivel de participación electoral, el 2016 fue de un 18% en 

las sus elecciones presidenciales (IDEA, 2021), elementos claves a considerar 

como parte de sus procesos de socialización previa. A estas experiencias se 

añaden las de discriminación social e institucional que sufren las personas 

provenientes de Haití en Chile, lo que incide en conocer sus derechos como 

también de voluntariamente restarse de participar: 
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“Yo siento que nos empujan a un lado, en el caso de la comunidad haitiana, que últimamente 

reciben malas noticias, y aquí la comunidad haitiana trabaja mucho, mucho… estamos 

viendo la televisión y dicen son todos pobres y todos vienen a buscar trabajo y a quitarle los 

trabajos a los chilenos. Esos chilenos que ven las noticias el día de mañana van en la micro, 

en el metro, y ese haitiano que está en ese mismo metro está recibiendo todas esas malas 

vibras. Esas cosas no nos están acogiendo, no. No dicen son una cultura nueva, tenemos 

que conocernos entre nosotros, ellos hablan otro idioma que es interesante. No nos sienten 

parte, yo siento que nos tienen a un lado.” (migrante haitiano, actor e influencer). 

“El gobierno no nos quiere, y sobre todo a los haitianos, este gobierno rechaza a los 

migrantes y algunos chilenos también a los que están progresando…yo votaba en Haití acá 

no lo he hecho, no me interesa.” (migrante haitiano, ex dirigente social OSCHEC) 

Por otra parte, a pesar que las personas venezolanas habilitadas para votar 

son relativamente pocas dada su llegada reciente al país, sí serán un colectivo 

con mayor peso en unos años más. De ellas, cabe destacar que son el 

colectivo con mayor nivel de participación (43,2%). Es relevante considerar 

que esta población, además de compartir la lengua, tiene los niveles de 

educación más altos dentro de los grupos de migrantes (INE, 2018a) y que, 

como se demuestra en otro estudio de la región, la percepción negativa del 

sistema político actual de su país de origen, en contraposición con el de su 

país de acogida, podría ser un incentivo para ejercer el voto (Umpierrez de 

Reguero, Finn, Cartagena, & Baquerizo, 2020), confirmado por los 

entrevistados venezolanos, quienes estuvieron atentos a votar una vez que 

cumplieron los cinco años de residencia, informándose previamente cómo 

esto se realizaba. 

Por último, los colectivos que menos votan son de origen asiático -China un 

3,2% y Corea del Sur un 3,5%. Estos colectivos tienen mayores diferencias 

socioculturales, además de no compartir la lengua materna, por lo que su 

integración social se complejiza aún más. A lo que se suma, en algunos casos, 

que provienen de países autoritarios, por lo que ejercer este derecho no es 

algo aprendido en su socialización política previa. 
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4. Árbol de problemas y objetivos 

A modo de resumen, se presentan las causas y consecuencias de la baja 

participación electoral de inmigrantes en Chile en un árbol de problemas 

(Cuadro 5). Como causas se mencionan los factores sociales y culturales 

según país de origen, la subjetividad, contradicciones y discriminación en los 

derechos políticos, la estrategia asimilacionista de las políticas públicas y la 

desigualdad en otros derechos, siendo esta última también una 

consecuencia de la invisibilización en la agenda política de las 

preocupaciones y derechos de las personas migrantes dada la baja 

participación electoral de los migrantes en Chile. Como respuesta a esto, se 

crea el árbol de objetivos (Cuadro 6), siendo necesario generar derechos 

políticos de las personas migrantes desde una perspectiva plurinacional que 

supere el concepto de ciudadanía tradicional, siendo estos derechos políticos 

claros, inclusivos y enmarcados en el trato igualitario y no discriminatorio, 

una estrategia intercultural en la política basada en la declaración 

constitucional de Chile como Estado intercultural, para así generar 

programas de fomento al voto inmigrante con un enfoque intercultural 

desde su génesis, considerando las características de los diversos colectivos 

en el desarrollo de estos, visibilizando en la agenda política las 

preocupaciones y derechos de los inmigrantes y así se elaboren propuestas 

para combatir las desigualdades. 
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Cuadro 5: Árbol de problemas 

 

Cuadro 6: Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Análisis de Participantes 

Por último, es relevante considerar las características de los actores públicos 

y de la sociedad civil para una propuesta de una política pública que fomente 

la participación electoral de los inmigrantes en Chile, analizando sus 

necesidades como grupo, intereses, la colaboración que se necesita de cada 

uno de ellos y sus problemas. Para esto se ha realizado un análisis de 

participantes incluyendo a los migrantes que votan y no votan, al SERVEL 

como principal ejecutor e impulsor y al Departamento de Extranjería y 

Migración como impulsor y actor público activo de su generación y fomento 

en términos de la creación de un programa intercultural de fomento al voto. 

Se consideran también a los grupos políticos del ejecutivo, congreso y 

constituyentes: al gobierno actual, la oposición política y los constituyentes 

de grupos de movimientos sociales de independientes o izquierda, 

conglomerados necesarios para generar los cambios estructurales que 

amplíen los derechos políticos de los migrantes como también reconozcan a 

Chile como un país intercultural. Además, se incorpora a la comunidad 

académica, las organizaciones promigrantes, de fomento a la democracia y 

al Ministerio de Educación como aliados y/o colaboradores para el desarrollo 

de estos procesos. Todos ellos son necesarios para la formación de redes 

institucionales que promuevan la ampliación de derechos políticos, la 

declaración de un Estado intercultural y la propuesta de fomento electoral 

inmigrante y su puesta en marcha. Para más detalle consultar el Anexo 2. 
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VI. Recomendaciones 

Se recomiendan tres ámbitos de política pública para fomentar el voto 

inmigrante en Chile, considerando el momento histórico que vive el país 

dado el proceso constituyente actual. 

En primer lugar, son necesarios cambios estructurales en la jurisdicción 

estatal para que los inmigrantes sean reconocidos y considerados desde sus 

particularidades en las políticas públicas en general y en las referidas a su 

participación política. En este sentido, dado el cambio constitucional, y como 

indica el Compromiso por los derechos de los migrantes35, es necesario que 

Chile reconozca el derecho a migrar y se constituya como un Estado 

intercultural para proteger y promover a las distintas culturas que habitan 

Chile. Este marco constitucional debiera permear posteriormente en todos 

los ámbitos del Estado, lo que a su vez alentará a otras políticas públicas y 

organizaciones sociales y políticas -como los sindicatos- a cambiar su 

perspectiva hacia la inclusión, como lo sucedido en Canadá con la diversidad 

de sus partidos políticos36. En este sentido, la política migratoria debiera 

cambiar de un enfoque de seguridad y defensa a uno de desarrollo inclusivo, 

siendo necesario el cambio de Ministerio del Departamento de Extranjería e 

Inmigración a uno que represente estas características. Así, se recomienda 

generar estrategias de integración e inclusión tomando en consideración la 

heterogeneidad de los colectivos. Para efectos de participación política, son 

relevantes aquellos que están más excluidos de la vida social y política en 

Chile, como, por ejemplo, los colectivos racializados como los haitianos y de 

países asiáticos, como también las mujeres migrantes, sobre todo cuando su 

volumen es relevante como las personas peruanas, entre otras. 

 
35 Ver Anexo 2 
36 Ver Anexo 1 
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En segundo lugar, es crucial que los inmigrantes cuenten con derechos 

políticos claros e inclusivos, más allá del derecho a voto, superando la visión 

de nacionalidad tradicional para obtener el resto. Para esto es necesario 

ampliar sus derechos políticos, donde la declaración constitucional de 

plurinacionalidad37 podría generar el marco propicio para su desarrollo, 

utilizando términos con definiciones claras, accesibles, bajo el alero del 

derecho humano de trato igualitario y no discriminación y que sus distintos 

instrumentos jurídicos estén en sintonía entre ellos. En concreto, se propone 

que el derecho a votar no esté supeditado a 5 años de avecindamiento, sino 

que esté supeditado a la residencia, sea temporal o definitiva, y que el 

requisito de tiempo disminuya a un año, como el caso de Nueva Zelanda. 

Una persona que reside en un lugar desarrolla su vida en ese territorio 

trabajando, estudiando, criando y por supuesto pagando impuestos, no tiene 

sentido que esta acción democrática se excluya si su vida ya está 

transcurriendo en el país de acogida y su situación migratoria está 

regularizada. 

Además, se deben igualar otros derechos políticos asociados al voto, como 

es el patrocinio para que otros se presenten de candidatos y participen en 

elecciones extraordinarias. También es importante ampliar el derecho a ser 

candidatos en elecciones populares, la evidencia indica su efecto positivo en 

el fomento del voto inmigrante y a la vez su incidencia en la integración de 

temáticas en pro de los derechos de los migrantes en la agenda política38. 

En este sentido, hay distintos caminos para generar este cambio: no vincular 

nacionalidad con ciudadanía, sino contar con una ciudadanía global con 

enfoque de derechos como lo proponen las organizaciones de Migrantes y 

Promigrantes de Chile (2021), otra opción es disminuir las trabas para 

 
 
38 Ver Anexo 2 
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obtener la ciudadanía y así contar con la plenitud de derechos políticos, o 

bien generar distintos requisitos en términos de residencia según el puesto 

de representación política. 

Para velar por la simpleza necesaria para una buena ejecución de política 

pública y la igualdad de trato y no discriminación, se recomienda la primera 

opción, o en su defecto, en caso que no exista consenso político para el 

desarrollo de una ciudadanía global, la segunda opción. En el caso de la 

segunda, se propone que el requisito de cinco años de residencia definitiva 

sea cambiado a cinco años de residencia -independiente si parte de estos 

años son temporales o definitivos-, entendiendo que la categoría temporal la 

otorga el Estado como una categoría administrativa y no significa que la 

persona inmigrante tenga la intención de residir temporalmente. Tercero, 

esta acción debe ser expedita y transparente, bien comunicada desde su 

difusión hasta su finalización y con tiempos de respuesta claros. Para que así, 

una vez que ya se cuente con la ciudadanía, la persona pueda ser candidata 

a elecciones populares. Además, si la voluntad política restringe la apertura 

a una ciudadanía más inclusiva, se recomienda que personas con cinco años 

de residencia en Chile puedan presentarse a candidaturas locales y 

regionales sin la necesidad de contar con la carta de nacionalización. 

Tercero, es imprescindible la creación de una política de fomento al voto 

migrante, desde una perspectiva intercultural, para que la ley se haga 

efectiva en la práctica. Para esto, se recomiendan las siguientes acciones: 

- Crear una mesa de trabajo intersectorial liderada por el SERVEL y 

compuesta por el Departamento de Extranjería y Migración, el área de 

educación cívica del Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de 

Municipalidades, organizaciones de migrantes y promigrantes, de 

fomento a la democracia e investigadores expertos en la materia.  
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- Generar estrategias específicas para los colectivos según país de 

origen considerando, además de las diferencias según su porcentaje 

de participación electoral en Chile, sus diferencias en términos de 

lengua, equidad de género, segmentación laboral, periodo de llegada 

al país, regímenes de Estado, requisitos, procesos y nivel de 

participación electoral en sus países de origen. En este sentido, es 

relevante considerar aquellos colectivos más excluidos en términos 

sociolaborales y simbólicos, provenientes de regímenes autoritarios o 

con deficiencias democráticas, de procesos de votación obligatoria en 

sus países de origen y de lenguas no castellanas, colectivos de países 

como Haití, China, Perú, entre varios otros. Para esto es importante 

contratar a personas diversas en términos socioculturales para la 

creación y aplicación de la política. 

- Capacitar sobre migración, derechos e interculturalidad a todos los 

trabajadores de estas entidades públicas, independiente de su rango 

y función. 

- Que el Departamento de Extranjería y Migración informe de los 

derechos políticos la primera vez que se pide la residencia en Chile y 

que el personal de SERVEL explique de manera presencial una vez que 

se han logrado los derechos a través de actos simbólicos donde se den 

a conocer los derechos y obligaciones de cada residente/ciudadano, 

además de utilizar otros canales como mensaje de texto y correo 

electrónico recordando de este derecho.  

- Todos los materiales deben considerar las lenguas más 

representativas de los colectivos migrantes, de manera clara y sencilla 

con lenguaje inclusivo. 

- Generar una propuesta educativa en coordinación con el Ministerio de 

Educación, con objetivos y roles claros de los distintos estamentos 
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públicos vinculados. Se propone que SERVEL se enfoque en la 

ejecución de educación cívica de las personas que ya no están en el 

sistema escolar, mientras que el Ministerio de Educación lo lidere para 

la educación obligatoria y post obligatoria.  

o En este sentido, se deben promover espacios educativos y 

formativos como las simulaciones de sufragio, a cargo del 

SERVEL y en coordinación con los municipios, para inmigrantes 

mayores de edad y otros colectivos que puedan verse excluidos. 

Además, generar espacios de formación para los partidos 

políticos y movimientos sociales sobre migración, 

interculturalidad y derechos políticos de los migrantes y las 

características de la diversidad de colectivos. 

o Integrar al currículum de educación cívica actual las 

recomendaciones y experiencias del SERVEL en la materia, 

siendo un actor estable en el desarrollo de esta política liderada 

por el Ministerio de Educación.  

- Generar espacios comunicacionales en medios masivos y locales 

donde se expliquen los derechos políticos de los migrantes y la 

población en general en periodos de elección, ampliando la 

programación de las franjas electorales actuales con un fin educativo 

e informativo. 

- Mejorar y robustecer la información sobre los derechos políticos en 

las páginas web oficiales de SERVEL y el Departamento, con diversos 

recursos audiovisuales considerando a la diversidad de colectivos, 

vinculando esta información a los espacios y canales de las oficinas de 

inclusión de los municipios. 
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- En el día de las elecciones, de acuerdo a la concentración de migrantes, 

contar con mediadores interculturales atendiendo a los colectivos que 

más lo requieran. 

- Robustecer las bases de datos de participación política -voto pasivo y 

activo- de las estadísticas de SERVEL, para tener indicadores que den 

cuenta del desarrollo de la estrategia, así como también para que 

investigadores y otras entidades puedan utilizarlas. En este sentido, se 

recomienda la incorporación de encuestas de satisfacción y valoración 

sobre el proceso electoral, sobre todo en los primeros años de 

implementación de la estrategia como fuente para realizar los ajustes 

necesarios. 
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VII. Conclusiones 

Este estudio da cuenta que la perspectiva asimilacionista estatal, la 

desigualdad de derechos y la subjetividad, contradicciones y desigualdad de 

los derechos políticos de los inmigrantes son factores institucionales que 

afectan a su participación electoral, lo que se complejiza con otras 

dimensiones sociales y culturales según el país de origen de estos colectivos.  

Por otra parte, la baja participación electoral de las personas inmigrantes no 

es posible revertirla solamente con propuestas de políticas públicas 

enfocadas a mejorar la estrategia de información y fomento de quienes 

tienen derecho a votar, sino que también son necesarios cambios 

estructurales que tengan como consecuencia, en primer lugar, la inclusión e 

integración de estos colectivos a una sociedad que se conciba como diversa 

y ponga en valor esta heterogeneidad a través de políticas interculturales y, 

segundo, que genere cambios de paradigma y estrategia de las 

administraciones públicas a cargo de las políticas migratorias, donde la base 

sea el respeto a los derechos humanos en términos sociales, políticos y 

simbólicos.  

Si bien esto es complejo de alcanzar, Chile está en un punto de inflexión en 

su historia política, por lo que es el momento adecuado para impulsar estos 

cambios que pudieran ser catalogados como utópicos en otra situación 

sociopolítica. 

Además, es relevante considerar otros factores que este documento no ha 

desarrollado que afectan la participación política de la población en general 

como a la diversidad de colectivos, entre ellos los inmigrantes. Se necesita 

una revisión crítica a la enseñanza obligatoria en términos de derechos 

políticos, la ampliación de las herramientas democráticas de participación 
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desde las bases, la revisión del rol y las acciones de fomento a la participación 

política local, entre otras dimensiones. 

Por último, dado los escasos estudios sobre el tema y por cierto los límites 

que tiene esta investigación, es primordial fomentar y profundizar su estudio 

desde diversas aristas, ya sea incorporando la mirada de los partidos 

políticos, el parlamento, como también de los diversos colectivos migrantes 

en este asunto. 

La democracia es un modo de convivencia y, por lo tanto, nos invita a pensar 

en cómo queremos convivir (Maturana Romesín, 2015). Si parte de nuestra 

respuesta es que se desarrolle con equidad, entonces es necesaria la 

participación de todas las personas quienes forman parte de ella, incluyendo 

políticamente a quienes migran a Chile.  
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Anexos 

Anexo 1: Características voto migrante en Nueva Zelanda, Canadá, Ecuador y Colombia 

Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda, al igual que Chile, permite a los migrantes residentes votar en elecciones nacionales -

parlamentarias- y locales, pero lo hace solo luego de un año de residencia, país que también cuenta 

con la participación política de sus pueblos originarios a través de escaños reservados. Luego de diez 

años de residencia, los inmigrantes tienden a votar en un nivel similar a los nacionales, sin embargo, 

este promedio se da gracias a quienes provienen del Reino Unido (Mc Millan, 2020). 

Desde una mirada interseccional de desigualdad y en términos de etnicidad e inmigración (Mc Millan, 

2020), contar con representantes diversos en términos de etnia, a través de cuotas de representación, 

puede ayudar a quienes migran y provienen de grupos étnicos diferentes a ejercer el voto, percibiendo 

que la diversidad es parte de las instituciones, sobre todo si comparten ciertas características. Por lo 

tanto, las oportunidades políticas estructurales son relevantes, como las cuotas de representación, los 

derechos a ser elegidos, la disposición de los partidos políticos a integrar en sus filas a personas 

diversas, como el acceso a recursos por parte de estos grupos. En este sentido, de acuerdo a la autora, 

uno de los grandes desafíos de Nueva Zelanda radica en los retos de los partidos políticos para 

garantizar la vinculación de los inmigrantes, considerando que sólo lo pueden hacer aquellos que están 

nacionalizados, sea para elecciones locales39 o generales40. Además, la inscripción es voluntaria, lo que 

según Henderson (2013) requiere de un vínculo estrecho con el país, pudiendo ser otra barrera para 

ejercer el voto de los inmigrantes en Nueva Zelanda en comparación con la población nacional. Sin 

embargo, como indican sus datos, los niveles de inscripción en ambos casos son altos, 95% en el caso 

de la población en general y un 88,4% en el caso de inmigrantes luego de 3 años de residencia, donde 

todos los colectivos de inmigrantes inscritos según país de origen informados participan sobre un 53%.  

Por otra parte, el símil del SERVEL de Chile en Nueva Zelanda, la Comisión Electoral también es un 

órgano independiente del gobierno, responsable de las elecciones parlamentarias y de los padrones 

electorales. Buscan que las elecciones sean efectivas y entendibles. Para esto tienen como unas de sus 

principales funciones “guiding people to comply with electoral law helping the public to understand 

how to enrol and vote” (Electoral Commission, 2021c). Así, la Comisión Electoral (2021a) informa sobre 

cómo participar en las elecciones considerando las lenguas y culturas de quienes residen en el país. 

Existe información de cómo inscribirse y votar en 24 idiomas, difundidos en diferentes medios de 

comunicación, incorporando en el diseño y ejecución de estas políticas a asesores de las diversas 

comunidades. 

 
39 https://www.lgnz.co.nz/assets/791d3be5ab/Vote-2019-Candidate-Guide-WEB.pdf 
40 https://elections.nz/assets/Handbooks/Scrutineer-Handbook-2020-August.pdf 
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En términos de votación de la población en general, la flexibilidad para ejercer el voto con foco en 

disminuir las trabas para realizarlo son un aliciente: el voto adelantado en términos de tiempo, 

pudiendo ejercerlo días antes de la elección oficial como la inscripción hasta el día antes de las 

elecciones (Mc Millan, 2020). Además, existen campañas educativas en las escuelas sobre participación 

política (Electoral Comission, 2021b), lideradas por la Comisión Electoral, con un enfoque multicultural. 

Por último, la comisión evalúa periódicamente la satisfacción de los votantes como no votantes luego 

de las elecciones para “entender como las personas se involucran en el proceso y que las detiene a 

votar”, enfocándose sobre todo en los grupos que no votan, como también los grupos étnicos, 

migrantes de ciertas características y los jóvenes (Electoral Comission, 2017). 

Canadá 

A pesar que Canadá solamente integra a ciudadanos a votar, es un país con altas tasas de inmigración 

(Bird, Saafeld, & Wüst, 2011) y es considerado como uno de los países ejemplares a nivel internacional 

respecto a su desempeño democrático (The Economist, 2019). Es importante destacar, como indican 

Bird (2011), que esta inmigración tiene un enfoque económico con políticas preselectivas, que hacen 

que esta población cuente con altos niveles de educación en general, una de las razones de por qué el 

nivel de participación electoral migrante no tiene diferencias significativas con la población nacida en 

Canadá.  

Canadá cuenta con distintas políticas públicas que promueven el derecho a sufragio de los “nuevos 

canadienses”, personas que han migrando y pueden obtener la ciudadanía luego de tres años de 

residencia, quienes conforman el 18,9% de la población nacional (Elections Canada, 2021c), quienes en 

su mayoría saben cómo inscribirse y con un nivel de participación electoral cercano al 60% (Institute 

for Canadian Citizenship, 2015). Estas políticas son desarrolladas desde Elections Canada, el Servicio 

Electoral de Canadá, en coordinación con otras entidades públicas y no gubernamentales, generando 

un ecosistema integral entre sus distintos programas. Este desarrollo se liga a sus políticas 

multiculturales donde se suman también a sus pueblos originarios, quienes fueron discriminados por 

décadas, dando pie esta política hacia la reparación e inclusión de los grupos discriminados en el 

territorio. 

Contar con una política multicultural, sumado al cambio de reglas de las elecciones que han 

aumentado el nivel de competencia entre partidos políticos, ha generado que tanto partidos de 

derecha como izquierda deben integrar a sus listas a personas de grupos minoritarios como 

candidatos, lo que incide en que estos grupos se sientan mayormente representados, voten por ellos, 

como también que se vayan reproduciendo discursiva y  políticamente acciones en pro las minorías 

en el Parlamento (Bird, Saafeld, & Wüst, 2011). 

En términos de programas institucionales, y tomando en cuenta la diversidad de colectivos que 

conforman a este grupo, Elections Canada indica que trabajan por disminuir las barreras de entrada. 

Hacen sus procesos y materiales más accesibles en términos lingüísticos, ya que sus guías están 
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escritas en más de 30 idiomas y cuentan con servicios de intérpretes durante las campañas electorales 

y para el día de las elecciones y así apoyar a quienes lo necesiten durante el ejercicio del voto.  

Además, trabajan en red con organizaciones públicas y privadas a nivel nacional y regional para 

difundir sus campañas (Elections Canada, 2021d). En este sentido, como parte de la contratación de 

trabajadores electorales, El programa Community Relations Officer contacta a organizaciones de 

minorías lingüísticas para buscar candidatos para incluirse como trabajadores, sus objetivos son 

aumentar la concienciación sobre las elecciones, proporcionar información sobre dónde, cuándo y las 

formas de registrarse y votar, y explicar la importancia de registrarse para votar y hacer que la votación 

sea accesible. Adicionalmente, trabajan en red con Inmigration, Refugees and Citizenship Canada, 

proporcionándoles material informativo a todas las personas en sus ceremonias de ciudadanía que se 

celebran durante los períodos electorales, además de hacerlo en ceremonias especiales a gran escala 

(Elections Canada, 2021d). 

Por otra parte, Inspire Democracy41 es una plataforma web que busca el diálogo y discusión virtual 

sobre la abstención de participar y sus posibles soluciones, integrando investigaciones académicas 

sobre el tema para hacerlas accesibles al público en general, como una forma de promover el voto a 

nivel individual y el desarrollo de campañas por parte de la sociedad civil (PNUD, 2017b; Elections 

Canada, 2021a). Además, generan campañas comunicacionales de corto plazo, como It's Our Vote del 

2019, para dar información sobre el cómo registrarse y votar en las elecciones federales, la que ayudó 

a reducir las barreras para los nuevos votantes, donde se encontraban personas inmigrantes 

nacionalizadas (Elections Canada, 2021c). 

Por último, cuentan con una educación cívica muy desarrollada en el ámbito escolar que considera la 

diversidad de su población con iniciativas como Democracy week42 o. Elections and Democracy, una 

plataforma con recursos y herramientas para aprender, enseñar y participar sobre las elecciones 

federales y la democracia, liderado por el Servicio Electoral y en red con otras instituciones públicas y 

no gubernamentales, la que está en sincronía con Inspiracy Democracy, buscando que quienes no 

pertenecen a comunidades educativas, pero les interesan estos temas, se vinculen en esta red 

(Elections Canada, 2021b). 

Ecuador 

Ecuador desnacionalizó los derechos políticos en su territorio como estrategia para generar políticas 

recíprocas para sus emigrantes en otras latitudes a través de su cambio constitucional de 2008 

(Echeverría, 2015), considerando que más de un millón de ecuatorianos vivían en el exterior en ese 

entonces y donde las tasas de emigrantes eran mayores que los inmigrantes hasta 2015, fecha en que 

habían 387.000 inmigrantes aproximadamente (OIM, 2021). Al año 2020 vivián más de 780.000 

inmigrantes, representando un 4,4% de su población total (OIM, 2021). El cambio Constitucional 

 
41 http://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/ 
42 donde realizan actividades escolares todos los años en una semana en particular sobre la 

democracia como un complemento a la educación cívica regular, generando herramientas para 

conversar sobre la democracia y la importancia del voto (PNUD, 2017b) 
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permitió que los inmigrantes residentes de al menos cinco años pudieran votar en todo tipo de 

elecciones desde los 16 años y los habilitó para ser candidatos -a excepción del presidente y 

vicepresidente- cumpliendo ciertos requisitos (Andrade Quevedo, 2017).  

La importancia del voto en el exterior sigue siendo relevante, lo que se vislumbra, por ejemplo, en la 

información dada en la página web del Consejo Nacional Electoral43, ya que cuenta con una sección 

exclusiva para ellos44, no encontrándose un apartado similar para los inmigrantes con derecho a 

participar políticamente en Ecuador.  

En términos de su población general, Ecuador tiene un alto nivel de participación electoral que supera 

el 80% en sus dos últimas elecciones presidenciales (IDEA, 2021), donde el voto es obligatorio para los 

ciudadanos residentes, mas no para los inmigrantes, donde un 71,5% y un 72,1% de los inscritos 

participó en primera y segunda vuelta respectivamente (Dirección Nacional de Estadística de Ecuador, 

2021). Otra diferencia de los inmigrantes respecto a los nacionales residentes es que los primeros no 

son inscritos de manera automática, sino que deben registrarse de manera voluntaria en el Consejo 

Nacional Electoral (Echeverría, 2015), por lo que ambas diferencias pudieran afectar en su participación 

efectiva. Sin embargo, la voluntariedad de la inscripción no se ha llevado a cabo como lo estipula la ley 

generándose desprolijidades en el padrón electoral. El Registro Civil inscribió automáticamente a 

extranjeros como lo hace con los nacionales, lo que llevó a que el Consejo Nacional Electoral en el 2018 

depurara el padrón de más de 60.000 extranjeros, dejando 22.429 inmigrantes (Dirección Nacional de 

Estadística de Ecuador, 2021) que efectivamente habían realizado la solicitud de inscripción45. Para las 

últimas elecciones de 2021 el CNE realizó una campaña informativa a través de audiovisuales46 y 

prensa digital47 explicando el paso a paso para realizar su solicitud de inscripción online o de manera 

presencial.  

Adicionalmente, es importante destacar que los procesos democráticos en Ecuador van más allá de 

las votaciones tradicionales dado que cuentan con otros tipos de herramientas democráticas donde 

los migrantes también pueden proponer proyectos legislativos, participar en proposiciones de 

referéndums, entre otros (Echeverría, 2015), ampliando su espectro de participación política.  

 

Colombia 

 
43 Sin embargo, la página web no tiene acceso en algunos países del exterior como Chile y España, ya 

que los permisos de internet son limitados si se está fuera del territorio internacional, por lo que la 

utilidad de esta sección para los emigrantes se ve menoscaba. 
44 http://votoenelexterior.cne.gob.ec/ 
45 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/el-voto-de-los-extranjeros-un-derecho-que-se-

torna-fragil-frente-al-ardid-politico 
46 https://www.youtube.com/watch?v=VWCUJGMFn2o 
47 https://as.com/diarioas/2021/04/04/actualidad/1617567137_182924.html 
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El voto en Colombia es voluntario al igual que en Chile48, mientras que la tendencia en la región 

latinoamericana es que sea obligatorio. Además, es el único país que genera incentivos para fomentar 

la participación a través de días libres si se está trabajando formalmente, siendo la acción más 

conocida entre sus votantes, además de otros beneficios (Dazarola Leitchle, 2021). 

En términos de migración, Colombia ha tenido distintos flujos migratorios internacionales relevantes 

en su historia, tanto de emigración como recientemente de inmigración. Desde el año 2015 a la fecha, 

su tasa neta de migración49 es positiva (IOM, 2021), es decir llegan más personas que las que se van, 

cambio que se produjo posteriormente a la primera tregua de las FARC, como parte del proceso de 

Paz (Presidencia de la República de Colombia, 2021). Actualmente, la población inmigrante representa 

el 3,7% de la población total (IOM, 2021). En los últimos años, al igual que en Chile y Ecuador, se ha 

generado un gran flujo de inmigrantes forzados de su país vecino, Venezuela, quienes al año 2018 

representaban el 65% de las personas inmigrantes. Sin embargo, los lazos migratorios entre ambos 

países tienen larga data en términos transnacionales. 

En términos de derechos políticos, desde el 2006 los inmigrantes con una visa de residencia de cinco 

años o más (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019), viviendo el mismo periodo de manera 

permanente (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2019) pueden votar en elecciones 

exclusivamente locales municipales y distritales, debiéndose inscribir previamente en el registro 

electoral nacional (Congreso de Colombia, 2006). Sin embargo, esta información no es difundida de 

una manera fácil y cercana por la entidad autónoma pertinente llamada Registraduría Nacional del 

Estado Civil. En su página web, en la sección de derechos y deberes solamente se indican los referidos 

a los colombianos (Registraduría Nacional del Estado Civil , 2021) y en sus estadísticas no se puede 

distinguir a quienes no son nacionales. Lo único encontrado en su página web sobre el voto de 

extranjeros fue en la sección de educación ciudadana donde se explica en un párrafo que ellos pueden 

votar y cómo registrarse (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2020). Los datos demuestran que en 

la última elección local del 2019 sólo un 8% de las personas migrantes con posibilidades de hacerlo se 

inscribieron para sufragar, donde la mayoría son migrantes de países vecinos como los venezolanos y 

ecuatorianos (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2019), sin embargo, no se encontró 

información de su nivel de participación efectiva, en un contexto de participación del 61% de su 

población general en las últimas elecciones locales (Misión de Observación Electoral, 2019). 

  

 
48 En Chile fue obligatorio hasta 2012, dada la baja participación que se generó posteriormente, siendo 

una de las múltiples causas, mas no la única, el congreso ha impulsado nuevamente el voto obligatorio, 

aprobándose en la comisión del Senado. 
49 Cifra de la diferencia entre el número de personas que ingresan y salen de un país durante el año 

por cada 1,000 personas (con base en la población de mitad de año).  
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Anexo 2: Compromisos por los derechos de los migrantes  
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Anexo 3: Análisis de Participantes 

Cuadro 7: Análisis de participantes para el fomento electoral de migrantes 
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Necesidades Intereses Colaboración 
Problemas 

Detectados 

Inmigrantes 

con el derecho 

a voto, pero no 

votan 

x       

Contar con 

ingresos 

suficientes. 

Contar con 

protección 

social. 

Desarrollarse 

en Chile. 

Sentirse parte 

de la sociedad 

en la que 

viven. 

Conocer sus 

derechos. 

Cumplir con su 

proyecto 

migratorio, 

Dar a conocer 

sus intereses, su 

cultura y 

costumbres. 

Ser 

representados 

de buena forma. 

Sentirse 

convocados a 

votar, que su 

opinión cuenta. 

Estar dispuestos 

a informarse y 

participar del 

programa de 

fomento al voto 

inmigrante. 

Que participen 

en las elecciones. 

No saben que 

pueden votar o 

tienen información 

errónea.  

Viven situaciones 

de exclusión y 

discriminación que 

generan 

desconfianza y no 

sentirse parte.  

Son diversos en 

términos de pre 

socialización 

política, nivel 

socioeconómico, 

género, idioma, 

entre otros.  

Inmigrantes 

que sí votan 
x       

Contar con 

ingresos 

suficientes. 

Contar con 

protección 

social. 

Desarrollarse 

en Chile. 

Sentirse parte 

de la sociedad 

en la que 

viven. 

Cumplir con su 

proyecto 

migratorio, 

Dar a conocer 

sus intereses, su 

cultura y 

costumbres. 

Ser 

representados 

de buena forma. 

Para un grupo 

muy reducido y 

con intereses 

políticos, ser 

candidatos o 

bien apoyar 

candidaturas 

que los 

representen 

Que fomenten e 

informen de este 

derecho y los que 

se desarrollen a 

personas 

inmigrantes. 

Que se sientan 

convocados a 

organizarse para 

representar a 

otros o postular a 

otros candidatos. 

Viven situaciones 

de exclusión y 

discriminación que 

generan 

desconfianza y no 

sentirse parte.  

Son diversos en 

términos de pre 

socialización 

política, nivel 

socioeconómico, 

género, idioma, 

entre otros. 

No pueden ser 

candidatos o 

apoyar a 

candidatos 

independientes. 

SERVEL   x     

Mayores 

recursos para 

realizar una 

estrategia de 

promoción 

para los 

colectivos que 

menos 

participan.  

Contar con 

espacios en 

medios de 

comunicación 

masiva para 

esto. 

Ser una de las 

entidades 

púbicas más 

confiables. 

Mantener la 

percepción 

pública general 

de buen trabajo 

durante las 

elecciones. 

Mejorar su 

imagen hacia las 

organizaciones 

pro migrantes. 

Que apliquen los 

cambios de 

derechos 

políticos luego de 

ser aprobados. 

Que la mesa 

directiva impulse 

el programa de 

fomento al voto 

desde una 

perspectiva 

intercultural, 

siendo pioneros 

de este cambio 

de paradigma. 

Falta presupuesto 

para desarrollar 

nuevos programas. 

Falta conocimiento 

sobre el 

comportamiento 

electoral de los 

migrantes y sus 

barreras para ser 

candidatos. Falta de 

trabajo colaborativo 

con el M. de Educ. 

para los programas 

de educación 

ciudadana. 
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Departamento 

de Extranjería y 

Migración 

      x 

Mayores 

recursos para 

agilizar su 

labor dada la 

cantidad de 

migrantes en 

el país y para 

desarrollar 

programas de 

inclusión en 

todas sus 

aristas. 

Apoyo desde el 

ejecutivo, 

ministro y 

Congreso para 

lograr abarcar 

todas las 

aristas que le 

competen. 

Incidir en otros 

ministerios. 

Ser visto como 

un organismo 

público inclusivo 

y ágil que apoya 

a la integración 

ordenada de los 

migrantes en el 

país. 

Dar cuenta a la 

opinión pública, 

sobre todo pro 

migrante, que 

no solo se 

dedica a los 

trámites 

administrativos 

de 

regularización. 

Lograr sus 

metas. 

Que apoye la 

propuesta de 

ampliación de 

derechos 

políticos y sea 

parte activa del 

programa de 

fomento del voto. 

Informar y 

fomentar estos 

cambios.  

Estar en 

coordinación con 

SERVEL para 

aumentar el 

número de 

personas 

habilitadas para 

votar y el nivel de 

participación. 

Cambio de 

Ministerio una 

vez que la 

Constitución 

reconozca la 

interculturalidad 

como parte 

constitutiva del 

Estado.  

El gobierno que la 

dirige no está 

ideológicamente de 

acuerdo con esta 

mirada.  

No logra cumplir 

con los plazos de 

los visados. 

No tiene buena 

relación con las 

organizaciones pro 

migrantes. 

Está bajo un 

Ministerio que no 

da cuenta de un 

enfoque inclusivo, 

sino de seguridad. 

Ministerio carece 

de conocimiento 

sobre las 

migraciones 

internacionales 

desde una 

perspectiva 

inclusiva. 

Gobierno 

Actual 
      x 

Que su agenda 

política se 

cumpla, donde 

su foco 

migratorio 

mediático está 

puesto en las 

expulsiones de 

migrantes 

irregulares y 

que han 

cometido 

delitos, 

generando 

sensación de 

protección y 

seguridad. 

Que su coalición 

gobierne en el 

próximo 

mandato 

presidencial y 

contar con un 

número 

suficiente de 

parlamentarios 

en el Congreso. 

Está en 

desacuerdo 

ideológico con el 

cambio 

Constitucional y 

el fomento de 

políticas de 

inclusión de 

migrantes y 

minorías. 

Creen que su 

éxito es un logro 

para la oposición 

política y no 

para la sociedad 

en su conjunto. 

Que no se 

opongan al 

cambio 

Constitucional ni 

a los programas 

interculturales. 

Que consideren a 

los migrantes 

como parte de su 

electorado.  

Que sus acciones 

no estigmaticen a 

los migrantes. 

Muy baja 

aprobación de la 

población, coalición 

fragmentada y con 

pocas 

probabilidades de 

ser electos en las 

próximas 

elecciones 

presidenciales y del 

Congreso. Son 

minoría en la 

Constitución. 

Han instalado un 

discurso de la 

migración como 

problema ante la 

situación del país, 

que es difícil de 

contrarrestar en los 

medios 

comunicacionales 

masivos. 
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Oposición 

Política 
  x     

Promover la 

inclusión de 

colectivos 

marginados en 

los procesos 

democráticos.  

Ser electos en el 

nuevo mandato 

presidencial y 

ser mayoría en 

el Congreso. 

Que sus 

iniciativas se 

lleven a cabo en 

la nueva 

Constitución.  

Sacar rédito 

político de la 

creación de un 

programa 

intercultural de 

fomento al voto 

y de ampliación 

de derecho 

políticos.  

Que todos sus 

constituyentes 

voten a favor de 

las políticas 

interculturales y 

en pro de los 

derechos 

humanos y 

políticos de los 

migrantes. 

Que consideren a 

los migrantes 

como parte de su 

electorado. 

Que apoyen el 

cambio de 

Ministerio del 

Departamento de 

Extranjería y 

Migración en la 

posteridad.  

Están divididos en 2 

coaliciones, con 

candidaturas 

presidenciales más 

explícitas que otras 

respecto a los 

derechos humanos 

de los migrantes. 

No todos apoyan la 

propuesta de una 

perspectiva 

intercultural 

incluyendo a los 

migrantes y la 

ampliación de sus 

derechos políticos. 

La propuesta de 

interculturalidad 

está sobre todo 

enfocada en los 

derechos humanos 

de los pueblos 

originarios, por lo 

que la negociación 

política podría dejar 

en segundo plano a 

las personas 

inmigrantes. 

Hay sectores que 

desconocen las 

políticas de 

inclusión 

migratoria, 

teniendo una 

mirada de 

seguridad nacional. 

El conglomerado 

tradicional de 

centro izquierda ha 

perdido apoyo 

popular.  

Constituyentes 

independientes 

y de 

movimientos 

sociales de 

izquierda 

  x     

Promover la 

inclusión de 

colectivos 

marginados en 

los procesos 

democráticos. 

Que se logren 

las iniciativas 

que proponen 

en la 

Constitución. 

Ser reconocidos 

como actores 

políticos 

influyentes. 

Seguir en la 

palestra 

mediática a 

partir de sus 

logros. 

Sacar rédito 

político de la 

creación de un 

programa 

intercultural de 

fomento al voto 

y de ampliación 

de derecho 

políticos. 

Que todos sus 

constituyentes 

voten a favor de 

las políticas 

interculturales y 

en pro de los 

derechos 

humanos y 

políticos de los 

migrantes.  

Son nuevos en 

política por lo que 

están en proceso 

de construcción. 

No todos han 

firmado el 

compromiso 

migrante. 

La propuesta de 

interculturalidad 

está sobre todo 

enfocada en los 

derechos humanos 

de los pueblos 

originarios, por lo 

que la negociación 

política podría dejar 

en segundo plano a 

las personas 

inmigrantes. 
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Organizaciones 

pro migrantes 
  x     

Que la nueva 

Constitución 

incluya los 

compromisos 

migrantes. 

Que se 

generen 

programas 

que brinden 

soluciones 

integrales para 

su población 

objetivo en el 

corto y largo 

plazo. 

Contar con los 

recursos 

suficientes 

para su 

trabajo. 

Ser actores 

influyentes en el 

proceso 

constituyente. 

Ser reconocidos 

por los logros en 

términos de 

derechos de los 

migrantes. 

Conseguir que 

sus futuros 

candidatos 

salgan electos. 

Que consigan 

mayor apoyo de 

los 

constituyentes 

del compromiso 

migrante, donde 

se indica la 

ampliación de 

derechos 

políticos y la 

perspectiva 

intercultural 

enfocada en 

migrantes. 

Que trabajen 

coordinadamente 

en el programa 

intercultural de 

fomento al voto. 

A pesar de contar 

con el apoyo de 

varios 

constituyentes, 

ninguno de sus 

candidatos fue 

elegido. 

Tienen recursos 

limitados. 

No tienen buena 

relación con el 

gobierno actual. 

Organizaciones 

de fomento a 

la democracia 

(PNUD, 

Ciudadanía 

Inteligente, 

entre otros) 

  x     

Que se 

generen 

programas 

que fomenten 

el voto en 

lugares y 

colectivos que 

tienden a 

participar 

menos. 

Promover 

herramientas 

democráticas 

más allá del 

voto. 

Ser referentes 

en los cambios 

de derechos 

políticos en 

Chile. 

Que difundan los 

beneficios de la 

ampliación de 

derechos 

políticos y el 

fomento del voto 

desde una 

perspectiva 

intercultural. Que 

aporten al Estado 

desde su 

conocimiento en 

el programa 

intercultural de 

fomento al voto y 

la ampliación de 

derechos 

políticos. 

Que promuevan 

esta iniciativa y la 

difundan. 

Recursos limitados 

Existen otros 

grupos excluidos de 

la política que 

mediáticamente 

están siendo más 

relevantes como los 

colectivos de 

pueblos originarios, 

personas de nivel 

socioeconómico 

bajo, entre otros. 

Comunidad 

académica 

experta en 

migración y 

democracia 

  x     

Generar 

conocimiento 

sobre las 

dinámicas 

migratorias en 

términos 

democráticos 

Ser referentes 

para la creación 

de la política de 

derechos 

políticos 

migrantes. 

Contar con 

bases de datos 

sobre 

participación 

migratoria 

detallada para 

realizar análisis 

más 

exhaustivos. 

Apoyar con 

conocimiento 

para la creación 

de un programa 

intercultural de 

fomento al voto 

migrante y la 

ampliación 

derechos 

políticos. 

Que generen 

mayor 

conocimiento en 

el tema. 

Las investigaciones 

en Chile son pocas 

e incipientes en 

este asunto dentro 

del ámbito de las 

migraciones. 



Página 84 de 85 
 

Ministerio de 

Educación 
      x 

 

Implementar 

con éxito la 

actual nueva 

política de 

educación 

cívica. 

Sus propuestas 

están en línea 

con el gobierno 

actual, por lo 

que generar 

cambios a su 

currículum de 

educación cívica 

con una mirada 

intercultural no 

es de su interés. 

Integrar en su 

currículum de 

educación cívica y 

ciudadana los 

lineamientos de 

fomento al voto 

con perspectiva 

intercultural 

integrando a los 

migrantes. 

Coordinarse con 

el SERVEL para 

esto. 

La propuesta de 

educación cívica no 

contempla la 

promoción del voto 

migrante ni la 

perspectiva de 

ciudadanía 

Mundial. 

No hay voluntad 

política 

actualmente para 

este cambio. 

No colaboran 

actualmente con el 

SERVEL para estos 

efectos. 

Fuente: Elaboración propia 


