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Resumen. En la actualidad, dentro de las ciencias sociales los estudios sobre migraciones son parte 
importante de la investigación científica. En Chile, las migraciones internas ocurridas durante el siglo 
XX fueron, en cierto sentido, constitutivas de la actual configuración urbana y rural del país. En este 
trabajo se trata un fenómeno relativamente nuevo en el estudio de migraciones en el país, 
correspondiente a la migración por amenidad en el marco de la migración a paisajes montañosos del sur 
de Chile, especialmente en el espacio territorial de la región de La Araucanía, también conocido como 
zona lacustre. Para esto, la presente investigación, se enfoca en desarrollar una revisión teórica sobre la 
actualidad del concepto de migración por amenidad, con la finalidad de encontrar una convergencia 
conceptual que permita analizar, mediante datos secundarios, los patrones de migración presentes en la 
zona lacustre de la región de La Araucanía. A partir del análisis de los datos secundarios, se evidencian 
brechas en los ingresos económicos y los niveles de escolaridad entre los y las migrantes y la población 
nacida en las comunas estudiadas. Tener en cuenta las características de los y las migrantes en función de 
sus condiciones socioeconómicas y de las actividades a desarrollar en el lugar de acogida resulta ser 
decisorio al momento de proyectar las transformaciones, procesos y efectos económicos, sociales, 
culturales y espaciales de la migración por amenidad. 
Palabras clave: Migración por amenidad; destinos turísticos de montaña; migración por servicios. 
 
 

[en] Internal migration in the lake region of the Araucanía: approaches for its 
study 
 
Abstract. Nowadays, within the social sciences, migration studies are an important part of scientific 
research. In Chile, the internal migrations that took place during the 20th century were, in a certain sense, 
constitutive of the current urban and rural configuration of the country. This paper deals with a relatively 
new phenomenon in the study of migration in the country, corresponding to migration by amenity in the 
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framework of migration to mountainous landscapes in southern Chile, especially in the territorial space 
of the Araucanía region, also known as the lake area. To this end, this research focuses on developing a 
theoretical review of the current state of the concept of amenity migration, with the aim of finding a 
conceptual convergence that allows us to analyse, through secondary data, the migration patterns present 
in the lake area of the Araucanía region. From the analysis of secondary data, gaps in economic income 
and schooling levels between migrants and the population born in the communities studied are evident. 
Taking into account the characteristics of migrants in terms of their socio-economic conditions and the 
activities to be developed in the host place is decisive when projecting the economic, social, cultural and 
spatial transformations, processes and effects of migration by amenity. 
Keywords: Amenity migration; mountain tourist destinations; service migration. 
 
 

[fr] Géographie des manifestations citoyennes à Santiago du Chili en 2019. 
Vers une redéfinition de l'espace public? 
 
Résumé. Aujourd'hui, dans le domaine des sciences sociales, les études sur les migrations constituent 
une part importante de la recherche scientifique. Au Chili, les migrations internes qui ont eu lieu au cours 
du XXe siècle ont été, dans un certain sens, constitutives de la configuration urbaine et rurale actuelle du 
pays. Cet article traite d'un phénomène relativement nouveau dans l'étude de la migration dans le pays, 
correspondant à la migration par agrément dans le cadre de la migration vers les paysages montagneux 
du sud du Chili, en particulier dans l'espace territorial de la région d'Araucanía, également connue sous le 
nom de région des lacs. À cette fin, cette recherche se concentre sur le développement d'un examen 
théorique de l'état actuel du concept de migration d'agrément, dans le but de trouver une convergence 
conceptuelle qui nous permet d'analyser, à travers des données secondaires, les modèles de migration 
présents dans la zone des lacs de la région Araucanía. L'analyse des données secondaires fait apparaître 
des écarts de revenus économiques et de niveaux de scolarisation entre les migrants et la population née 
dans les communautés étudiées. La prise en compte des caractéristiques des migrants en termes de 
conditions socio-économiques et d'activités à développer dans le lieu d'accueil est déterminante pour 
projeter les transformations, processus et effets économiques, sociaux, culturels et spatiaux de la 
migration d'agrément. 
Mots clés: Migration pour les services; destinations touristiques de montagne; migration pour les 
services. 
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1. Introducción 

 
Diversos estudios han dado cuenta del alto grado de centralización que existe en Chile 
(Boisier, 2004; Tobar, 2009; von Baer, 2009). En los espacios metropolitanos se han 
condensado las actividades económicas y políticas del país, generando 
desplazamientos de población hacia espacios urbanos y produciendo una mayor 
concentración demográfica en las grandes ciudades del país. En efecto, existen 
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memorias intergeneracionales que refieren a las migraciones a las ciudades en 
búsqueda de oportunidades laborales e incluyen relatos sobre un retorno. 

No obstante, durante las últimas décadas, se observa el aumento de migrantes 
provenientes de grandes ciudades que se instalan de manera definitiva en lugares 
rurales de la Araucanía, particularmente en la zona lacustre, lo cual implica una 
modificación de los patrones de desplazamientos tradicionales. Así, de la mano de 
nuevas formas globales de vivir el trabajo, el espacio y el tiempo, el fenómeno 
migratorio se ha reconfigurado en función de la búsqueda de un lugar “soñado”, 
caracterizado por su entorno natural, de tal forma que la apropiación del lugar está 
dada por el proyecto de vida de los y las migrantes en función de las amenidades del 
lugar.  

Teniendo en cuenta que el fenómeno descrito genera procesos sociales y culturales 
en el espacio de acogida, este trabajo busca definir aquellas categorías conceptuales 
que permitan analizar el fenómeno migratorio hacia las ciudades de Villarrica y 
Pucón, considerando las características geográficas y sociales de ambos espacios. Por 
ejemplo, ambas corresponden a ciudades de montaña, asentadas en la rivera de un 
lago, con un entorno natural cuidado y atractivo, y eminentemente turísticas, lo que 
implica un alto flujo de población flotante en las distintas estaciones del año. Para lo 
anterior, este trabajo desarrolla un análisis de datos secundarios con el fin de 
cartografiar el fenómeno migratorio, teniendo en cuenta las características 
sociodemográficas de los sujetos y las configuraciones del espacio. 

Este trabajo corresponde a un artículo exploratorio que busca sentar las bases que 
permitan desarrollar un trabajo empírico a futuro. En un primer momento se analizan 
los enfoques teóricos relativos a las migraciones hacia lugares con las características 
previamente descritas; en un segundo momento, se define “el proyecto de vida” como 
determinante para la ocupación y uso del territorio; y, en un tercer momento, se 
realizan diversas preguntas asociadas al tipo de migración presente tanto en Villarrica 
como Pucón. Finalmente se realiza un trabajo en base a cartografías de variables 
sociodemográficas que permitirán aproximarnos a los procesos y transformaciones 
económicas, sociales y culturales que se están presentando. 

 
 
2. Migraciones internas en Chile 
 
Los procesos migratorios han sido ampliamente teorizados y conceptualizados por 
distintas disciplinas que buscan comprender los diversos factores que lo abarcan, 
teniendo en cuenta tanto las causas y los sujetos migrantes, como también a las 
transformaciones socioeconómicas que se producen en el lugar de acogida. Tal como 
lo señalan Tijoux y Palomino (2015), a raíz del aumento masivo de inmigración 
regional hacia Chile durante la década de 1990, la temática comienza a adquirir un 
desarrollo académico cada vez más sistemático. A partir de las diferentes etapas 
migratorias que han caracterizado los flujos de personas y capitales, se han realizado 
aportes que permiten acercarse a un mayor entendimiento sobre los procesos 
migratorios desde y hacia el país. 



366 Cárdenas Marín, N.; Alister Sanhueza, C; Castro Gutiérrez, F.  An. geogr. Univ. Complut. 42(2) 2022: 363-389 

 

  

No obstante, la migración interna ha suscitado menor interés en la producción 
académica, pese a que problematizar el fenómeno resulta de vital importancia para el 
desarrollo de planes y políticas de planificación, particularmente, definir a quienes se 
desplazan a un lugar como turistas o como residentes permanentes afecta la gestión 
pública, la cual se ve determinada por los recursos de los que puede disponer (Huete 
& Mantecón, 2013). Los estudios que se refieren al respecto se han concentrado en 
desarrollar análisis estadísticos y espaciales a partir de los datos censales, tomando 
como punto de referencia la migración desde y hacia la Región Metropolitana, pero 
con escasa investigación empírica sobre sus efectos (Rodríguez et al., 2017). 
Asimismo, la mayor parte de las investigaciones en torno a las migraciones de este 
tipo en Chile se desarrollan desde estudios espaciales y geográficos, y no desde las 
consecuencias sociales de la migración. Respecto la zona lacustre de la Araucanía, 
trabajos como los realizados por Huiliñir-Curío y Zunino (2017), Hidalgo, Zunino y 
Espinoza (2014) y Otero, Zunino y Rodríguez (2017) constituyen avances que 
permiten situar el fenómeno de las migraciones por amenidad en la Región. 

Los desplazamientos hacia Villarrica y Pucón pueden categorizarse bajo el 
concepto de “migración de amenidad”, término que ha sido ampliamente estudiado a 
nivel internacional para describir el proceso mediante el cual los sujetos toman como 
opción de vida migrar hacia lugares que poseen un rico entorno natural y cultural. En 
este sentido, es la búsqueda de condiciones medio ambientales y culturales atractivas, 
diferentes a la existente en el lugar de origen, la que fomenta el desplazamiento desde 
grandes ciudades hacia el campo o ciudades más pequeñas (Moss, 2006). De esta 
manera, a diferencia de otras migraciones como las económicas, es la voluntariedad 
del desplazamiento el rasgo característico, en donde el ocio y los atractivos que ofrece 
el lugar de acogida resultan determinantes (Plaza, 2009). 

Diversas investigaciones analizan, por una parte, los aspectos favorables que 
representa este tipo de migración para zonas aisladas y el impacto en las economías 
locales, y, por otra parte, destacan la presión y amenaza que se genera en los 
territorios (Glorioso & Moss, 2007; Hidalgo & Zunino, 2012; Moss, 2006). Tal como 
lo señala Moss (2006), en esta temática se investigan los mercados laborales, las 
habilidades y los activos aportados por los y las migrantes, las transformaciones de 
las comunidades, los impactos en los pueblos indígenas, los desafíos de planificación, 
el desarrollo de la segunda vivienda, las dinámicas que se producen entre las 
comunidades de servicios de montaña y las grandes ciudades, entre otros. 

Asimismo, la migración por amenidad se asocia a aspectos subjetivos que vinculan 
la idea de desarrollo personal con las características del espacio a ocupar (Moss, 
2006).  En este sentido, elementos como las montañas y el lago, con sus propias 
significaciones y asociaciones, emergen como imaginarios de paz y desarrollo 
espiritual, donde se evoca el sueño de obtención de cierta calidad de vida del 
migrante. Por ello, el imaginario, como parte del inicio del proceso migratorio, y las 
prácticas espaciales, dan como resultado la explotación que se realiza de los lugares 
de acogida (Conterno, 2014). 

En la literatura consultada para esta investigación se identifican diversas 
denominaciones que describen el fenómeno, siendo particularmente relevante el 
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empleo de término “migración por estilo de vida” y “migración por amenidad”. A 
pesar de las similitudes y el trato indistinto que se ha otorgado a ambos conceptos, se 
considera pertinente diferenciar sus interpretaciones. En este sentido, Otero, Zunino y 
Rodríguez (2017) estiman que la “migración por estilo de vida” enfatiza en las 
condiciones del lugar de origen que motivan la búsqueda de nuevas perspectivas de 
desarrollo personal, mientras que la “migración por amenidad” se refiere a las 
condiciones en el medio receptor que atraen a migrantes.  

La denominación migración por estilo de vida refiere a la movilidad que realizan 
personas que, en búsqueda de mejores condiciones de vida, se trasladan 
voluntariamente a lugares tranquilos, rodeados de naturaleza, que les permita cumplir 
con sus aspiraciones de realizar proyectos utópicos (Huiliñir-Curío & Zunino, 2017; 
Zunino & Huiliñir-Curío, 2017). En su mayoría, se trata de adultos jóvenes, 
profesionales, de sectores sociales acomodados, con cierto capital económico, social y 
cultural, que buscan distanciarse de las pautas de vida cotidiana dadas en las ciudades 
de origen, las cuales generalmente son grandes metrópolis (Zunino et al., 2016). Es en 
este tipo de migración donde entra en juego las dinámicas socio culturales del lugar 
de acogida y la trayectoria y aspiraciones del migrante, “plantea[ndo] fuertes 
contradicciones en lo simbólico y en lo espacial” (Merlos, 2018). Es en esta última 
tipología en la cual se han enmarcado los estudios respecto las migraciones hacia 
Pucón (Matossian et al., 2014; Vergara et al., 2019), considerándose un proceso de 
corte elitista que se vincula con crisis de identidad (Zunino et al., 2016). Sin embargo, 
a excepción de estudios que analizan las transformaciones territoriales producidas por 
proyectos inmobiliarios en Pucón y Villarrica (Hidalgo & Zunino, 2012), es escasa la 
profundización del fenómeno en la ciudad de Villarrica, pese a la cercanía territorial. 

Ahora bien, los autores de la presente investigación adhieren a la denominación 
migración por amenidad, la cual hace referencia a una multiplicidad de tipos de 
movilidad espacial, abarcando tanto aquellas orientadas a la producción de servicios, 
como también a las dirigidas al consumo, y siendo ambas motivadas por las 
características ambientales y culturales del lugar de acogida. Lo anterior se debe a 
que, por una parte, las migraciones tanto nacionales como internacionales tienen 
como eje articulador la búsqueda de mejores estilos de vida, de tal manera que dicha 
acepción no permite comprender el fenómeno de desplazamiento a las zonas de 
montaña cuando los migrantes por razones laborales, de estudio, familiares, e incluso 
las migraciones forzosas, coinciden en la búsqueda de mejores condiciones de vida. 
Así es que, hablar de migración por amenidad, permite hacer énfasis en las 
características del entorno natural del lugar de acogida, lo cual claramente diferencia 
a la migración que se dirige a centros urbanos, con concentración de industrias y 
centros educativos. Con ello se resalta que es la búsqueda de cercanía a parques 
naturales, lagos y montañas el rasgo que caracteriza este tipo de movilidad, lo cual 
permite evidenciar tanto los patrones de desplazamiento como su impacto en 
ecosistemas frágiles.  

Por otra parte, en la literatura consultada, las tipologías son estructuradas a partir 
de las razones que motivan la decisión de migrar en vinculación con las 
características naturales y culturales del lugar de destino, siendo la voluntariedad del 
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traslado el rasgo más distintivo. Sin embargo, no tienen en cuenta las modificaciones 
sociodemográficas que se generan tanto en el lugar de origen del migrante, como 
también en el de acogida; y en este caso en particular, caracterizado por el constante 
flujo de visitantes y por su entorno natural y cultural. Por ello es necesario considerar 
que estos procesos migratorios poseen ciertas características que dependen de los 
múltiples factores a los que se enraíza, como la clase social, la edad, el género, y no 
es suficiente considerar aisladamente el elemento motivacional. Tener en cuenta las 
características de los y las migrantes en función de sus condiciones socioeconómicas 
y de las actividades a desarrollar en el lugar de acogida resulta ser decisorio al 
momento de proyectar las transformaciones, procesos y efectos económicos, sociales, 
culturales y espaciales. 

Considerando las anteriores aclaraciones, la migración por amenidad, 
específicamente la correspondiente a la migración por servicios, se vincula a la 
necesidad de proveer servicios necesarios para zonas con atractivos naturales que 
producen un alto flujo de turistas, de tal manera que las personas que se mudan a estas 
áreas por motivos laborales permanecen allí de manera más o menos 
permanentemente. En cuanto al perfil sociocultural de este tipo de migrantes, son 
personas que suelen provenir de metrópolis, trayendo consigo patrones de 
comportamiento diferentes al lugar de acogida. En general, tienden a alterar los viejos 
ritmos de la localidad, incidiendo en mayor o menor medida los comportamientos 
locales más tradicionales (Glorioso & Moss, 2007). En este sentido, a pesar de ser una 
migración que se constituye como mano de obra, es el entorno la que determina la 
decisión de migrar a ese lugar en particular. 

Respecto al segundo tipo de migración, es decir, aquella dirigida al consumo, 
podemos encontrar el turismo residencial. Tal como lo señalan Huete, Mantecón y 
Mazón (2008), la expresión “turismo residencial” fue acuñada en 1979 por Francisco 
Jurdao para explicar los cambios sociales que se produjeron durante la década de 
1970 en Mijas (Málaga, España) a causa de la venta de suelo agrícola a empresarios 
urbanizadores para ser adquiridos por jubilados del norte de Europa. Esta categoría 
alude a personas en edad de jubilación que deciden permanecer indefinidamente en el 
destino turístico, redefiniendo el estilo de vida desarrollado durante su etapa laboral 
en un entorno distinto (Huete & Mantecón, 2013). Se trata de un grupo con cierto 
poder adquisitivo, que muchas veces poseen otra vivienda, y en donde las visitas 
anteriores al lugar de acogida resultan determinantes para la decisión de un traslado 
semi-permanente o definitivo (Lardiés, 2014). 

En este sentido, Aledo (2008) señala que el turismo residencial debe entenderse 
tanto desde el sector como desde el fenómeno: “entendemos el turismo residencial 
como el sector que se dedica a la compra de suelo, a la producción de viviendas y 
servicios e infraestructuras anexas, y a la venta de estas. El uso de estas residencias 
puede ser para fines de semana, períodos vacacionales o como residencia 
semipermanente o permanente [....]. Desde un enfoque más amplio, entendemos el 
turismo residencial como un fenómeno relacionado con las nuevas formas de 
movilidad [...]. De esta manera, cuando hablemos del sector nos estaremos refiriendo 
al complejo económico que construye el producto turístico-residencial y cuando nos 
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refiramos al fenómeno extenderemos el contenido del término a un contexto y a unas 
causas y efectos más amplios” (pp. 101 – 102) 

Ahora bien, las “segundas residencias” corresponde a uno de los fenómenos 
urbanísticos que se desarrolla debido a estos desplazamientos periódicos y constantes. 
Dicho proceso involucra, por una parte, la iniciativa del sujeto que toma la decisión 
de trasladarse de manera indefinida al destino turístico, y, por otra parte, la gestión 
realizada por las empresas inmobiliarias a partir de la especulación comercial 
(Gómez, 2010).  

 
 

3. Proyecto de vida e imaginario geográfico 
 

Si bien la migración por amenidad no es un fenómeno propio del mundo globalizado, 
los nuevos contextos de modernidad global facilitan las proyecciones de nuevos 
imaginarios geográficos. Dichos imaginarios se enmarcan en las configuraciones de 
los mercados capitalistas y conllevan a nuevas formas de comprender la relación entre 
los proyectos de vida y la construcción de espacios soñados. En este sentido, los 
imaginarios geográficos sobre los cuales la movilidad global genera sus producciones 
simbólicas están dominados por prácticas culturales que, dentro de un mundo 
tecnomediado, emplea ciertos paisajes como artefactos de bienestar, ya sea de manera 
fugaz o como un horizonte de proyecto de vida. 

La sociedad del consumo, como la describe Bauman (2017), es una manía de 
coleccionar objetos y sensaciones, donde el consumo ordena y estratifica al mundo 
globalizado: “tal vez a todos le asignen el papel de consumidor; tal vez todos quieran 
ser consumidores y disfrutar de las oportunidades que brinda ese estilo de vida. Pero 
no todos pueden ser consumidores” (Bauman, 2017, pp. 93).  

 
De esta manera, los paisajes se convierten en productos del consumo capitalista, 

pero existen diferencias entre los consumidores globales y los que no pueden acceder 
a éste. Es este el punto divisorio entre los múltiples tipos de movilidad espacial, que 
determina las barreras para el desplazamiento a partir de una multiplicidad 
dispositivos de exclusión y control, que define a los sujetos en función de la 
voluntariedad o no del traslado, que marca la diferencia entre el refugiado y un 
migrante y refleja a grandes rasgos la diferencia entre la migración europea y la 
latinoamericana.  

La sensación constante de adquirir, poseer y satisfacer rápidamente las 
necesidades es una de las consecuencias de la sociedad de consumo, o tal como señala 
Bauman (2017, pp. 87) “la consecuencia de quitarle demora al deseo es que se le 
quita deseo a la demora”. El deseo o la necesidad de adquirir y satisfacer es 
propiciada por una industria cultural donde los medios de comunicación articulan el 
tiempo y el espacio simbolizando el paisaje (Augé, 2017). Esta simbolización de los 
paisajes ocurre tanto para el turismo, como para la producción de ciertos espacios 
geográficos que concretizan un proyecto de vida mejor. En esta producción, se genera 
el imaginario de crear una vida que perpetua el estado vacacional, por tanto, migrar a 
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este lugar permitiría propiciar el desarrollo de sensaciones y experiencias asociadas a 
la calma y la plenitud, entre otras. 

Estos imaginarios y consumos vinculados a estos espacios deseados, que otorgan a 
los sujetos posibilidades de desarrollo personal y familiar en lugares alejados de sus 
lugares de origen, generan impactos en el lugar de acogida. Los proyectos de vida 
individuales entran en conflicto con el uso equilibrado y sustentable del territorio 
(Huiliñir-Curío & Zunino, 2017), generando transformaciones que se vinculan con el 
crecimiento demográfico en territorios que poseen ecosistemas frágiles. 
 
 
4. Aspectos metodológicos 
 
En primer lugar, y con la finalidad de explorar las configuraciones espaciales que 
ocurren en la zona lacustre y conocer sus patrones de migración, se analizan datos de 
forma descriptiva pertenecientes a las bases datos censales, y su diferencia respecto la 
configuración del espacio entre el año 2002 y 2017. Estos datos permiten conocer 
cómo se distribuyen espacialmente los migrantes en la zona lacustre y las diferencias 
que presentan en sus niveles educacionales, lo cual contribuye a acercarse a una 
estratificación del territorio. 

En segundo lugar, se analizan longitudinalmente los datos de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de los años 2006, 2009, 2011, 
2013, 2015 y 2017 para conocer la evolución de variables descriptivas 
socioeconómicas de los migrantes de las comunas de Villarrica y Pucón. Los datos de 
la Encuesta CASEN entregan una visión descriptiva y aproximada de las 
configuraciones socioeconómicas de la migración de la zona lacustre, pero con la 
limitante de la falta de representatividad estadística a nivel comunal que permita 
profundizar el análisis de las causales de la migración en las comunas del estudio. 

 
 

5. Movimientos migratorios y crecimiento urbano en la zona lacustre 
 
La zona lacustre de la región de La Araucanía es el territorio que corresponde al 
sector suroriental de la región. Este territorio de un rico entramado ecológico y 
simbólico, se compone por cuatro lagos Caburga, Villarrica, Calafquen y Huilipilún; 
dispone de áreas silvestres protegidas, como los Parques Nacionales Villarrica y 
Huerquehue, la Reserva Nacional Villarrica y el Santuario El Cañi. A esto se suman 
tres grandes volcanes y montañas de gran belleza, las que, junto a un rico bosque 
nativo, numerosos cursos de agua y fuentes termales hacen de las comunas de Pucón 
y Villarrica un espacio idílico y anhelado para muchas personas en las diferentes 
estaciones del año.  

Referente a algunos aspectos culturales y políticos del espacio, destaca la 
presencia del pueblo mapuche en territorios considerados ancestrales, lo que se 
manifiesta tanto en la toponimia, las comunidades que habitan los sectores rurales, 
como también en quienes habitan los espacios urbanos. Al corresponder a un 
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territorio que fue objeto de proyectos de colonización, también es posible encontrar la 
expresión cultural europea, principalmente alemana, así como también de otros 
grupos de colonos. La zona lacustre es el sector que más visitantes atrae en la región, 
y una de las áreas de mayor desarrollo turístico del país, con cerca de 300.000 turistas 
que llegan anualmente durante los meses de enero y febrero, lo que contrasta con los 
cerca de 80.000 habitantes que disponen ambas comunas (INE, 2019). 

 

            Gráfico 1. Tasa de crecimiento poblacional desde 1960 a 2017. 

 
             Fuente: Elaboración propia. 

 
Junto a este fenómeno turístico, la evolución de la población estable de la zona 

lacustre ha tenido un crecimiento constante durante los últimos 50 años, lo cual se 
aprecia en la tasa de crecimiento poblacional presente en el gráfico Nº1. El mayor 
crecimiento poblacional de la zona lacustre ocurre durante la década de 1990, 
coincidiendo el crecimiento económico del país (Solimano y Tokman, 2006) con el 
aumento de la migración por amenidad. De esta manera, se observa un alza 
considerable con tasas de crecimiento de 47% en Pucón y 26,9% en Villarrica, ambas 
muy por encima de las medias regionales y nacionales. Las tasas de crecimiento en la 
década siguiente continuaron el mismo patrón, pero con una menor intensidad, 
aunque manteniéndose siempre sobre la tasa de crecimiento regional y nacional. 
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Figura 1. Porcentaje de la población nacida en otra comuna de la zona lacustre. Comparado de 
censo 2002 y 2017. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos censales 2002 y 2017. 

 

 



Cárdenas Marín, N.; Alister Sanhueza, C; Castro Gutiérrez, F. An. geogr. Univ. Complut. 42(2) 2022: 363-389 373 

  

Para comprender mejor la composición de este aumento de la tasa de crecimiento 
en las comunas que pertenecen a la zona lacustre, se abordan ciertos aspectos 
sociodemográficos importantes, tales como: el porcentaje de personas que nacieron en 
otra comuna o vivieron en otra comuna 5 años antes, los niveles de escolaridad, su 
distribución espacial en las comunas de Villarrica y Pucón, la edad de los migrantes y 
las comunas de origen. 

Para comenzar, si se compara el porcentaje de personas que nacieron en una 
comuna diferente a su residencia actual, los datos de la Figura 1 evidencian un 
aumento de personas migrantes en todo el territorio Lacustre, con mayor énfasis en 
zonas rurales cercana a los espacios urbanos de Villarrica y Pucón. 

Las zonas cercanas al Parque Nacional Villarrica (entrada norte de la ciudad de 
Villarrica y la zona de Caburgua) evidencian aumentos considerables respecto el 
porcentaje de personas que nacieron en una comuna distinta. En un primer 
acercamiento a los datos, se observa un aumento de personas que no nacieron en la 
zona lacustre y que se concentran principalmente en la zona rural cercana a paisajes 
naturales. 

Por otra parte, en cuanto a los años de escolaridad en la población, en la Figura 2 
se evidencia un aumento importante en los años cursados en la educación formal. Si 
bien esto no define si el aumento del nivel educacional está definido por la llegada de 
la población migrante, o si se produce por factores diferentes a la movilidad interna, 
el análisis conjunto con la Figura 1 permite sugerir dos posibles opciones: la 
población migrante llega a la zona con un nivel educacional más alto, o que, al 
aumentar la población, el nivel educacional general también aumentaría en la zona. 

A nivel comunal, en Pucón existe un aumento en la población nacida en una 
comuna distinta y que se ubica principalmente en el sector sur de la zona urbana 
(Figura 3). 

La zona que presenta un aumento de personas que nacieron en una comuna distinta 
abarca el área que corresponde al camino hacia el Parque Nacional Villarrica, área 
que dispone de un fuerte crecimiento inmobiliario. Durante los últimos 15 años, dicho 
sector ha cambiado en el uso del espacio, transitando de parcelas de agrado (que si 
bien tenían fines residenciales correspondían a entidades rurales cuyo uso de suelo era 
tipificado generalmente como de tipo agrícola) a edificios residenciales de montaña, 
los que, además de aumentar la densidad poblacional, implican un cambio de uso de 
suelo, incorporando estos predios a la zona urbana delimitada por los Planos 
Reguladores. Los departamentos de estos nuevos edificios han sido adquiridos tanto 
por nuevos habitantes, como también para un uso como segunda residencia, y se 
caracterizan por su elevado costo. 
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Figura 2. Años de escolaridad de la zona lacustre comparado de censo 2002 y 2017. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos censales 2002 y 2017. 
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Figura 3. Porcentaje de la población nacida en una comuna distinta a Pucón. Comparado censo 
2002 y 2017 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos censales 2002 y 2017. 
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A diferencia de la comuna de Pucón, el espacio urbano de Villarrica (Figura 4) 
evidencia cambios en la zona del centro de la comuna y en la costanera de la ciudad. 
Durante los últimos años, el crecimiento urbano de la ciudad se ha configurado en 
torno a una oferta inmobiliaria que se emplaza muy cerca de la rivera del Lago 
Villarrica. Esto con la finalidad de ofrecer departamentos con gran valor paisajístico, 
pero desconociendo los graves impactos medioambientales que se producen y que han 
sido constantemente denunciados por organizaciones sociales de la zona (Marín, 
2015). 

En cuanto al nivel educacional en la zona urbana de la comuna de Pucón, en la 
Figura 5 se observa una diferencia significativa entre los años 2002 y 2017. La zona 
en donde se concentra el mayor nivel de escolaridad de la comuna es la misma, pero 
aumenta el nivel de escolaridad para el Censo del 2017 en sectores de la ciudad que 
anteriormente mostraban un bajo porcentaje de años cursados en la educación formal. 

Destaca que en los nuevos espacios donde residen personas que nacieron en otra 
comuna (Figura 3), coincide con el aumento el nivel educacional de la zona, 
observándose que, en estos nuevos sectores urbanizados de la comuna, existe un alto 
porcentaje de personas que no nacieron en la misma comuna y que a la vez poseen un 
nivel educacional superior a 12 años. 

Al analizar la zona urbana de la comuna de Villarrica (Figura 6) podemos 
corroborar que el patrón de personas que nacieron en otra comuna se condice en los 
mismos sectores que el aumento de años de escolaridad. 

El cambio en el uso de suelo en el sector costanera de la comuna de Villarrica ha 
impactado en el aumento de población migrante y nivel educacional. La comuna 
crece en este aspecto gracias a proyectos inmobiliarios que ofrecen a sus clientes un 
acceso incomparable al paisaje de borde lago, además de una conectividad que 
asegura la posibilidad de disfrutar de sitios naturales atractivos y diferentes servicios 
turísticos. 

En cuanto a los datos longitudinales pertenecientes a la Encuesta CASEN (Grafico 
2), se observa que existe un aumento a lo largo del tiempo de las personas que 
nacieron en una comuna distinta a la comuna de la zona lacustre. Este aumento se 
mantiene cerca de la media regional, no presentando un aumento significativo en 
comparación al aumento de las personas migrantes en la región. Lo anterior se 
condice con que existen diversas transformaciones territoriales en la región que 
impactan en las lógicas de migraciones internas en los últimos 30 años. 

Si bien, no existe una diferencia importante en cuanto a la migración a largo plazo 
entre las comunas estudiadas, la comuna de Villarrica mantiene un mayor porcentaje 
de personas que nacieron en otra comuna (36,4%). En contraste a lo presentado en la 
migración a largo plazo (nacidos en otra comuna, Figura 4), los datos sobre las 
personas que vivían en una comuna distinta 5 años antes presentan hallazgos 
interesantes. 
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Figura 4. Porcentaje de la población nacida en una comuna distinta a Villarrica. Comparado 
censo 2002 y 2017 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos censales 2002 y 2017. 

 

 



378 Cárdenas Marín, N.; Alister Sanhueza, C; Castro Gutiérrez, F.  An. geogr. Univ. Complut. 42(2) 2022: 363-389 

 

  

Figura 5. Años de escolaridad de la comuna de Pucón. Comparado censo 2002 y 2017 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos censales 2002 y 2017. 
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Figura 6. Años de escolaridad de la comuna de Villarrica. Comparado censo 2002 y 2017 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos censales 2002 y 2017. 

 

 



380 Cárdenas Marín, N.; Alister Sanhueza, C; Castro Gutiérrez, F.  An. geogr. Univ. Complut. 42(2) 2022: 363-389 

 

  

En primer lugar, los indicadores de la zona con la media regional se mantienen 
bastante cercanas con excepción del año 2013 (refiere a personas que llegaron 
alrededor del año 2008 a vivir a la comuna) donde, en la comuna de Pucón, existe un 
aumento explosivo de personas que vivían en otra comuna 5 años antes (de 4,6% en 
2011 a 14.2% en 2013). Luego de este año, el indicador se mantiene sobre la comuna 
de Villarrica y la media regional.  
 
Gráfico 2. Porcentaje de personas que vivía en un lugar distinto al nacer en la zona lacustre y 
en la Región de la Araucanía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 3. Porcentaje de personas que vivía en una comuna distinta cinco años antes de ser 
encuestados para Zona Lacustre y la Región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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En cuanto a la comparación de los grupos de edad de las personas que nacieron en 
una comuna distinta a Pucón (Gráfico 4), se observa que los grupos de edad entre 30 a 
50 años constituye el más alto. 

 
Gráfico 4. Distribución por grupos de edad de personas que nacieron en una comuna distinta a 
la de Pucón. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En el caso de Pucón, al comparar el indicador de migración a largo plazo 
(personas que nacieron en una comuna distinta a la que residen – Gráfico 4) con la 
migración a corto plazo (personas que vivían en una comuna distinta 5 años antes de 
la medición – Gráfico 5), se aprecia que existe una tendencia similar en cuanto a las 
edades de los migrantes, pero con una mayor variación en los distintos años de 
medición. 

En la comuna de Villarrica se presenta el mismo patrón de edad en la migración a 
largo plazo. Las mediciones en los distintos años mantienen los mismos porcentajes 
con excepción del año 2006 que presenta patrones distintos. En cuanto al resto de las 
mediciones se puede apreciar que el grupo etario con mayor presencia de población 
nacida en una comuna distinta a Villarrica es el grupo de 19 a 30 años y el grupo de 
31 a 40 años. Con excepción importante del año 2006 que presenta patrones distintos 
de distribución. 
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Gráfico 5. Distribución por grupo de edad de personas que vivían en un lugar distinto a la 
comuna de Pucón, cinco años antes de la encuesta. 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La diferencia en cuanto a los ingresos de los migrantes tanto en la comuna de 
Villarrica como Pucón entrega hallazgos interesantes para comprender mejor el 
fenómeno de migración por amenidad y las características socioeconómicas de los 
migrantes.  

 
Gráfico 6. Distribución por grupo de edad de personas que nacieron en una comuna distinta a 
la comuna de Villarrica. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de la comuna de Pucón, la brecha de ingresos entre personas que 
nacieron en una comuna distinta comienza a acrecentarse a partir del año 2009. La 
brecha de ingresos para los años 2011 y 2013 es sobre $320.000, si se considera que 
para el año 2011 las personas que nacieron en una comuna distinta a Pucón tienen un 
ingreso medio de $780.000 y las personas que nacieron en la comuna poseen un 
ingreso medio de $443.000. Se puede afirmar que la migración de un sector social 
más alto, lo cual determina los patrones de movilidad, los vínculos que se producen 
en el lugar de llegada y nos muestra las brechas económicas que se generan a partir de 
la migración por amenidad. 

 
Gráficos 8 y 9. Ingresos del trabajo por hogar de personas que viven en Pucón. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Mientras que en la comuna de Villarrica la brecha en ingresos del trabajo es más 

baja que, en el caso de la comuna de Pucón, lo que indica que la migración a esta 
ciudad se constituye desde otros sectores socioeconómicos. 

 
Gráficos 10 y 11. Ingresos del trabajo por hogar de personas que viven en Villarrica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, en cuanto a ingresos en la comuna de Villarrica, es importante 
destacar el aumento exponencial de la diferencia de ingresos en la última medición de 
la Encuesta CASEN, correspondiente al año 2017. En la migración a largo plazo las 
diferencias de ingreso entre las personas que nacieron en otra comuna respecto las 
personas nacidas en Villarrica se elevan sobre los $420.000, y la diferencia con las 
personas que migraron hace menos de 5 años es sobre los $350.000. Al analizar la 
procedencia de los migrantes en la comuna de Pucón, se evidencia que la mayor parte 
proviene del área metropolitana de Santiago y de capitales regionales como 
Concepción y Temuco. Cabe destacar que solo en el año 2006 se presentan 
indicadores de una migración interna en la misma zona lacustre desde la ciudad de 
Villarrica. 
 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
En la comuna de Villarrica la procedencia de los migrantes a corto plazo es 

principalmente del área metropolitana de Santiago, solo registrándose en la segunda 
posición en el año 2009. Como segunda preferencia, la mayor parte de los migrantes 
son intrarregionales, predominando la comuna de Temuco, que como capital regional 
también representa a migrantes enfocados en el estilo de vida y la vida en entornos 
naturales. 

En general, los datos permiten concluir que la migración es un fenómeno que ha 
impactado al territorio por lo menos en los últimos 20 años. Los patrones de 
migración de la Región de La Araucanía contrastan con los datos de la zona lacustre. 
En este sentido, mientras que la región ha sido catalogada como “expulsora” de 
población (INE, 2004), la zona lacustre ha crecido exponencialmente, tanto en su 
población turística como en su población estable. Se trata de una movilidad espacial 
que coincide con las características estudiadas en la bibliografía anteriormente citada, 
esto es, hacia lugares con un entorno cultural y natural atractivo, con migrantes 
provenientes de ciudades grandes y que disponen de mayores ingresos, lo que 
determina el acceso a bienes y servicios, y que además pertenecen a ciertos rangos 
etarios, lo que incide en el proyecto de vida y la actividad a realizar en el lugar. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Asimismo, no debe dejarse de lado que se trata de ciudades cuya economía se basa 

en una gran medida en el turismo. En este sentido, “[l]os destinos turísticos solo 
pueden y deben ser analizados e interpretados como sistemas complejos donde se 
produce una intersección de múltiples movilidades” (González et al., 2009). Sin 
embargo, los datos disponibles para una caracterización tienen la limitante que no nos 
permite estudiar el fenómeno segunda residencia en la zona lacustre, como fenómeno 
importante en destinos turísticos (Benson, 2011). 

 
 
6. Conclusiones 
 
En este trabajo se realiza un intento por dilucidar aquellas categorías que permitan 
comprender los desplazamientos que, desde hace varios años atrás, se están 
desarrollando en la zona lacustre de la Araucanía. Los estudios internacionales sobre 
migración por amenidad nos entregan herramientas teóricas útiles para comprender 
mejor el aumento de la población y las características sociodemográficas que se 
presentan. 

Los datos disponibles a través de los datos CASEN y Censales nos permiten 
concluir que existen diferencias económicas y sociales importantes entre la población 
perteneciente a las comunas de Villarrica y Pucón y los migrantes. Principalmente 
destacan las brechas en ingresos económicos y escolaridad tanto con los migrantes a 
largo plazo (nacidos fuera de las comunas) como los migrantes a corto plazo (que 
migraron a la zona hace 5 años o menos).  

Por otra parte, los datos nos confirman que existe un patrón en la migración 
proveniente de zonas metropolitanas y/o de alta densidad demográfica, lo que nos 
permite observar que el entorno natural de la zona lacustre de la región de la 
Araucanía resulta ser determinante para el desplazamiento. De esta manera, 
observando las diferencias en cuanto a la composición del migrante interno en las 
comunas de la zona lacustre, cabe preguntarse si se puede inferir que la migración de 
Villarrica es una migración por servicios, pero si en cambio en Pucón es por consumo. 
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La caracterización de los migrantes permitiría proyectar, entre otras cosas, el uso del 
suelo y la cobertura de bienes y servicios. Así, dentro de los migrantes en la zona 
lacustre también existen disparidades respecto los ingresos económicos y los niveles 
educacionales, lo cual permite abrir la discusión sobre las brechas entre los migrantes 
por consumo y los migrantes por servicios turismos. 

Complementariamente, cabe preguntarse cuáles son los impactos políticos, 
sociales, económicos y ambientales que genera este tipo de migración a la inversa. Al 
respecto, se debe tener en cuenta que el contexto de diversidad cultural moldea los 
encuentros, desencuentros y las interacciones sociales. Asimismo, no se debe dejar de 
lado la fragilidad del ecosistema. Cabe recordar que en el año 2018 el lago Villarrica 
fue declarado zona saturada de contaminación, y es precisamente dicho lago una parte 
principal del imaginario simbólico sobre el cual los migrantes construyen su proyecto 
de vida. Finalmente, es necesario preguntarse respecto la responsabilidad del modelo 
económico que sustenta de este tipo de desplazamientos sin considerar dichos 
impactos. 

Por otra parte, la proyección de la ciudad sobre el campo, con la consecuente 
urbanización de los espacios rurales, genera preguntas asociadas los impactados 
sociales, a si existe planificación comunal que contemple estos cambios en la 
composición demográfica, si los instrumentos de planificación territorial 
implementado por los gobiernos regionales (Zona de interés Turístico, ZOIT) y los 
gobiernos locales (Plan de Desarrollo Turístico, PLADETUR) han contemplado 
estrategias de protección de los frágiles ecosistemas naturales de la zona de manera 
explicita, y cuál es la naturaleza vinculante de estos instrumentos sobre la 
planificación del territorio.  

Actualmente no existen datos, ya sea públicos o privados, que permitan conocer 
mejor los impactos que tiene esta migración sobre el equilibro ambiental como en las 
dinámicas socio culturales en las comunas estudiadas. Las planificaciones tanto a 
nivel local como regional no han tenido la capacidad de comprender el fenómeno de 
desplazamiento asociado a la migración por amenidad. Por ello, se requiere 
profundizar en la investigación social para conocer los fenómenos de segregación 
residencial y gentrificación de espacios urbanos y rurales que se caracterizan o 
caracterizaban por una gran riqueza natural.  

Actualmente, dentro de las reflexiones en torno a las consecuencias territoriales y 
medioambientales en zonas de turismo y migración por amenidad, existen 
investigaciones que declaran la importancia de velar por los impactos negativos que 
las lógicas inmobiliarias, turísticas y de mercado, en un contexto capitalista, tienen 
sobre los territorios. De allí la necesidad de contar con análisis de datos actualizados, 
de los cuales emergen nuevas materias en torno a las migraciones internas por 
amenidad, tales como la influencia de los fenómenos de sobrepoblación de las 
ciudades chilenas y la aparición de localidades y comunas “dormitorios” en la 
migración interna regional. Y para el caso del territorio estudiado, cuánta migración 
por servicio y de consumo ocurre en localidades cercanas a la zona lacustre, y qué 
planificación estatal evalúa sus impactos. 
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