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Introducción 

 

Si estuviéramos hechas para quedarnos en un sólo lugar,  

tendríamos raíces en vez de pies. 

 

Nacimos, crecemos y nos desarrollamos en un lugar determinado y si naciste en Chile, eres 

chilena, en Argentina, argentina, Ecuador, ecuatoriana y en República Dominicana, eres 

dominicana. Pero nacer en un país o territorio particular, no determina nuestra capacidad de 

quedarnos o movernos hacia donde queremos. Si las fronteras no existieran, ¿Qué nos detendría 

de movilizarnos desde y hacia donde nosotras estimemos necesario?  

 

Migrar, independiente de los motivos, es una característica natural de las personas, ya que según 

lo señalado por la UNFPA (Fondo de Población de la Naciones Unidas) “la decisión de 

marcharse del lugar de origen puede depender de si hay o no amigos, familiares, o compatriotas 

esperando en el lugar de destino. A veces, la decisión depende de las oportunidades de encontrar 

empleo o vivienda o de recibir educación superior en el lugar de destino”1. La Real Academia 

Española define la Migración como un movimiento de población que consiste en dejar el lugar 

de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o 

sociales 2 . La Migración es un fenómeno que ha estado presente en toda la historia de la 

humanidad, y que así mismo ha presentado diversas motivaciones a lo largo de esta, como 

también distintos tipos de migrantes. Villa y Martínez, sostienen que: 

 

“La migración internacional es uno de los procesos más sostenidos a lo largo de la 

historia (…) Es muy importante destacar que, en el pasado, los movimientos de personas 

desempeñaron un papel protagónico en las transformaciones en los escenarios 

económicos, sociales y políticos, pues complementaron la expansión del comercio, la 

                                                           

1UNFPA, “Estado de la población mundial 2011” [En línea] <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SP-

SWOP2011_Final.pdf> [Consultado el 10 de noviembre de 2016] P. 66. 
2 RAE. “Diccionario de la Lengua Española” [En línea] <http://dle.rae.es/?id=PE38JXc> [consultado el 10 de 

noviembre del 2016] 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SP-SWOP2011_Final.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SP-SWOP2011_Final.pdf
http://dle.rae.es/?id=PE38JXc
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economía mundial, contribuyeron a crear naciones y territorios, nutrieron la urbanización 

y abrieron nuevos espacios de producción”3.  

 

Es necesario recalcar que la migración es un fenómeno inherente4 al ser humano, que existe y ha 

existido en toda la historia de la humanidad, no obstante, el fenómeno de la migración no 

siempre ha sido de manera voluntaria. 

 

Durante la historia universal han sucedido grandes procesos migratorios desde los orígenes de la 

especie humana, a medida que esta iba evolucionando, fue migrando y poblando 

progresivamente todos los continentes. En la época capitalista ocurren otros grandes 

desplazamientos de población, en el siglo XVI el “descubrimiento” de América y las sucesivas 

campañas españolas y portuguesas posteriores a él. Desde que llegan hombres blancos europeos 

a Abya Yala5 comienzan a configurar una estructura jerárquica servil a la Corona española y al 

Estado-Nación. En este periodo además se dio una de las más grandes migraciones forzadas de la 

historia de la humanidad: el comercio de esclavos desde África hacia América Latina perpetrado, 

principalmente, por Portugal y Reino Unido. Debido a esta invasión europea, el exterminio 

indígena y la esclavitud africana, en conjunto con un sistema económico basado en el saqueo de 

materias primas con mano de obra esclava, es que se empieza a moldear el continente que 

                                                           

3 VILLA, Miguel; MARTINEZ, Jorge. “La migración internacional en América Latina y el Caribe: rasgos 

sociodemográficos y económicos”2002, Caracas. p.2 
4 Afirmamos que la migración es inherente al ser humano pues ““Salvo en algunos lugares de África, todas las 

poblaciones mundiales actuales son resultado de alguna migración del pasado. Sin embargo, existen muchas 

diferencias entre los distintos países en cuanto a si migraron sus actuales habitantes o sus antepasados. En principio, 

cada comunidad o región, o incluso un grupo más reducido, puede caracterizarse en una escala de 0 a 100 con 

relación a la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje de la población actual nació en el extranjero (o sea, son 

inmigrantes) Hay ciudades en el mundo donde la respuesta sería casi 100, mientras en otras sería 0. Hay países en 

los que la cifra se acerca a 30 y otros donde no llega a 1. Esto es por lo que respecta a la población actual. Imagínese 

que les planteamos la misma pregunta a los padres de esa población, a los abuelos, etc. Entonces cada ciudad, región 

o país tendrá un perfil diferente a lo largo del tiempo. El perfil puede ser una curva que sube constantemente desde 

la cifra actual hacia la cifra para generaciones anteriores. Puede fluctuar para un área que ha recibido oleadas 

irregulares de inmigración. Pero lo que es lógicamente cierto es que para cada grupo, ciudad, región, país o 

continente (excepto África) la cifra tenderá a 100. Toda la especie humana o somos inmigrantes o somos 

descendientes de inmigrantes.” EN: SUTCLIFFE, Bob. “Nacido en otra parte: un ensayo sobre la migración 

internacional, el desarrollo y la equidad” [En línea] 

http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/Nacido_en_otra_parte_Parte_2.pdf?revision_id=54747&package_id=5470

7 [Consultado el 20 de diciembre del 2016] p.55.  
5 Vocablo utilizado por el pueblo Kuna en Panamá y Colombia para denominar el territorio que hoy se conoce como 

América. Aunque no hay pruebas de que se hayan referido efectivamente al territorio americano. Desde el 

feminismo local, se ha intentado recuperar este vocablo como una forma de recuperar vocablos indígenas. 

http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/Nacido_en_otra_parte_Parte_2.pdf?revision_id=54747&package_id=54707
http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/Nacido_en_otra_parte_Parte_2.pdf?revision_id=54747&package_id=54707


 

10 

 

conocemos hoy, el cual es principalmente exportador de materias primas. Los colonizadores, 

impusieron un racismo recalcitrante que produjo la explotación y muerte de mujeres, hombres y 

niñas/os  indígenas y africanas/os. El tráfico de esclavos al continente y la explotación indígena, 

generó y mantuvo a través del tiempo, la visión de que afrodescendientes e indígenas eran 

inferiores. 

 

Entre el siglo XIX y mediados del siglo XX se producen dos grandes migraciones a nivel 

mundial de forma paralela. La primera dice relación con la migración de mano de obra barata 

desde la India a países de África colonial y la segunda es la gran migración europea entre 1800 y 

1950 tanto a América como Australia se estima que al menos 60 millones de personas migraron 

en este periodo, por diferentes causas. Esta migración se da desde el continente desarrollado a 

otros no desarrollados, por lo general los y las migrantes eran de los países menos favorecidos de 

la región, esta migración se caracterizó por ser voluntaria. Desde 1950 en adelante se propone la 

migración como una decisión personal y un derecho, con excepciones, la migración forzada o 

exilio, dependiendo de la situación política del país6. En 1950, la migración toma otro cariz, pues 

ya no son los europeos colonizando el mundo, si no que ahora es el tercer mundo el que migra 

desde sus países subdesarrollados a países más desarrollados y estables económicamente como 

EE. UU., Europa, Australia, Japón, entre otros. Sin embargo, desde 1990 “el panorama 

migratorio ha cambiado y continúa cambiando, porque el mundo actual, animado por la 

globalización, se encuentra en constante movimiento. Se estima que la cantidad de migrantes 

internacionales alcanza en todo el mundo los 175 millones, los que equivalían aproximadamente 

al 3% de la población mundial en el año 2000”7.  

 

En América Latina, el flujo migratorio también ha experimentado un cambio de cariz en las 

últimas décadas, desde 1990 hasta hoy. Aunque las motivaciones para migrar sean, más o menos 

la mismas de siempre, principalmente buscando un trabajo para tener una mejor situación 

económica, vemos que hay un cambio de rumbo, pues ya no son latinos migrando hacia el norte 

principalmente EEUU y Europa si no que comienza la migración de latinos a países de la región 

                                                           

 
7 CEPAL. “Las migraciones en América Latina y el Caribe” [en línea] <http://www.cepal. 

org/mujer/reuniones/mesa38/oim_migraciones.pdf> [Consultado el 15 de julio del 2016] p.1 
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más estables económicamente, como Argentina, Brasil o Chile, migración sur-sur. Desde los 

informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se estima que:  

“Los desplazamientos intra-regionales de personas en América Central, los conflictos de 

Haití, los desplazamientos internos de Colombia, el colapso económico de la Argentina, 

la incertidumbre política y económica de Venezuela, constituyen todos factores que han 

influenciado en forma significativa a las antiguas tendencias migratorias. Las 

convulsiones políticas y económicas, junto con la miseria que enfrentan algunos países, 

hacen que persistan las presiones e incentivos para la migración”.8  

 

Otro factor importante es el aumento en  la cantidad de mujeres que finalmente dejan su tierra 

para ir en busca de mayores oportunidades laborales y mejores condiciones de vida, que son las 

promesas que hacen aquellos países desarrollados o en vías de desarrollo, donde el 

neoliberalismo ha logrado crear mercados cada vez más grandes donde no es difícil encontrar 

una oportunidad para vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, aunque no 

necesariamente uno que satisfaga todas nuestras necesidades ni mucho menos un trabajo que sea 

el ideal de una oportunidad laboral.  

 

La CEPAL, en un estudio realizado en el campo del proceso migratorio, reconoce que en las 

últimas décadas se ha producido un gran cambio en este ámbito, proceso que se ha denominado 

‘feminización de la migración’ donde establecen que: 

“En la actualidad la mujer ya no migra para reunirse con su esposo, sino que migra sola, 

para mejorar su situación social y económica. En general, las mujeres deben enfrentar en 

sus países de origen situaciones socioculturales, legales y económicas difíciles, y también 

limitaciones tanto en el ámbito familiar como profesional. Estos factores están 

especialmente vinculados con el proceso de socialización y con la posición social que se 

les confiere en sus países.”9  

 

                                                           

8CEPAL, Óp. cit., p. 2 
9Ibídem p. 3 
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Pero ¿Por qué Chile es visto como un lugar que atrae a migrantes de toda nuestra Latinoamérica? 

Claudio Arraño, en su tesis de magister declara que Chile se ha convertido en un lugar atractivo 

porque:  

“Hay una sensación generalizada de que nuestro país se ha vuelto multicultural con la 

vuelta a la democracia en los años 90, como por un lado lo afirma la página oficial de 

Extranjería de Chile al aseverar que nos hemos transformado en un país receptor debido a 

la estabilidad política, económica, las condiciones de paz y de seguridad que proyectamos 

como país, y por otro lado, esta sensación se ve avalada en las cifras, ya que entre el censo 

de 1992 y el del 2002, la inmigración aumentó un 75%  y según las Jornadas Migratorias 

2014 desde el 2006 al 2014, también se produjo un aumento de 78,5%, totalizando 

alrededor de 440.000 personas nacidas en el extranjero que a la fecha viven en Chile”10. 

 

Ahora bien, hace algunos años hemos visto que nuestro país se ha convertido en un foco de 

acogida a las/os migrantes latinas/os. El primer flujo de migrantes provino principalmente de 

nuestro país hermano, Perú. Chile ha visto cómo la comunidad peruana ha aumentado 

principalmente en los barrios más céntricos de la Región Metropolitana. En la misma línea, 

principalmente el norte de Chile ha sido el lugar de acogida para miles de colombianas/os que 

desde ahí visibilizan una nueva vida al sur del continente. Sin embargo, existen otras 

comunidades de migrantes que siguen creciendo, no sólo en la capital de nuestro país sino 

también en otras ciudades que pueden ofrecer lo que andan buscando, ejemplo de ello son las 

comunidades venezolana, colombiana, dominicana y haitiana. Son estas comunidades, más 

pequeñas, las que han provocado un cambio significativo en la forma en la que se ve al migrante 

latino en nuestro país. Hablamos, particularmente de la comunidad dominicana, que se ha 

apostado principalmente en el centro de la capital, como también en otros lugares de la región, 

por ejemplo, al norte de Santiago, en la comuna de Colina. Viendo este panorama, es que nos 

interesamos en las vidas de las mujeres dominicanas afrodescendientes que venían a nuestro país 

enfrentando esas diversas problemáticas y de qué forma se desarrolla su vida en un país como 

Chile, racista, xenófobo, machista, clasista y discriminatorio.  

                                                           

10ARRAÑO, Claudio. “La inmigración desde República Dominicana a Chile”. Tesis para optar al título de magister 

en Estudios Internacionales. Universidad de Santiago de Chile. Santiago, 2014. p. 1 
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Marco teórico 

 

En la presente investigación, fue necesario contemplar cuatro conceptos claves para darle forma 

y estructura a nuestro planteamiento; Migración, género, raza y clase. Primero, es importante 

establecer, que la corriente historiográfica que consideramos para visualizar este trabajo es la 

Historia Cultural. Nos paramos desde ésta corriente porque, aunque entendemos que las 

opresiones que afectan a las mujeres de ésta investigación tienen su origen principalmente en el 

sistema económico, político y social, la discriminación, independiente de todo lo demás, tiene su 

origen en un entramado de creencias e ideas que son parte de una cultura específica, en este caso 

la chilena. Esta aclaración es muy relevante, porque nuestro interés es plasmar en esta 

investigación la vida de estas mujeres, situación que hasta hace no muchos años atrás, era 

totalmente invisibilizada por las corrientes historiográficas, hechas desde, por y para hombres, 

contando historias sobre hombres.  

La Historia Cultural tiene su origen en los primeros estudios sobre la cultura en Alemania en el 

siglo XVII, pero no es hasta 1960 que realmente se empieza a utilizar por parte de un grupo de 

historiadores. Edward P. Thompson, fue uno de los historiadores más influyentes en ésta 

corriente, principalmente a partir de 1963, año en que publica “The making of the english 

working class”11 , en donde expone cómo se forma la clase trabajadora en Inglaterra en el 

máximo esplendor de la revolución industrial y como la creación del reloj marca un antes y un 

después en la concepción del tiempo y la estructura de vida de las/os trabajadores ingleses, según 

Peter Burke.12 Este texto es fundamental para entender la raigambre cultural en los procesos 

históricos desde una visión poco tradicional para la época.  

Así mismo, existen distintas épocas en esta corriente historiográfica, sin embargo, en ésta 

investigación nos centraremos en la última, llamada “nueva historia cultural” que ha intentado 

poner en la palestra a sujetos históricos y procesos que antes no se contemplaban y no estaban 

dentro del repertorio investigativo. Uno de esos tremendos aportes, lo hicieron decenas de 

historiadoras, francesas y norteamericanas, que dedicaron su carrera a visibilizar la historia de las 

                                                           

11 Traducción: La formación de la clase trabajador inglesa. 
12 BURKE, Peter. ¿Qué es la historia cultural?, Edit. Paidós, España, 2006. P.19 
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mujeres como una forma de resistencia en un mundo patriarcal que considera a las mujeres como 

individuas de segunda categoría. Una de ellas, Joan Scott ha sido una de las precursoras dentro 

del movimiento de académicas e historiadoras que han rescatado la historia de las mujeres en 

distintos periodos históricos. Scott, colaboró con Burke en “Formas de hacer historia”, en donde 

hace un breve recorrido por el surgimiento de este nicho de investigación.  

“¿Cómo pueden las mujeres conseguir el estatus de sujetos en un campo que las ha subsumido o 

ignorado? ¿Bastará con hacer visibles a las mujeres para rectificar el abandono del pasado? 

¿Cómo podrían añadirse las mujeres a una historia que se presenta como el relato universal de la 

humanidad, que pone como ejemplo las vidas de los hombres?”13 Scott nos interpela con estas 

preguntas cuyas respuestas, las historiadoras y las feministas en general, no hemos acabado de 

responder todavía. Sin embargo, ésta y muchas otras investigaciones tienen la difícil tarea de 

reivindicar el puesto de la mujer como protagonistas de su historia y de “LA” historia, o la 

historia de nosotras, la ‘Herstory’, como propone Scott.  

En la misma línea, nos preguntamos: ¿Qué entenderemos por migración? La Real Academia 

Española de la Lengua refiere que es el “desplazamiento geográfico de individuos o grupos, 

generalmente por causas económicas o sociales.” 14  Mientras que desde la investigación en 

asuntos migratorios, Aída Ruiz construye una definición cercana, argumentando que se trata de 

“desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar 

de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una 

división político-administrativa.”15 En esta dirección, consideramos que estas definiciones de 

migración sólo consideran el ámbito material y físico de dicho proceso, cuando en su 

integralidad es mucho más complejo. Por ejemplo, Bernadete Beserra y Michael Kearney añaden 

un factor importante; la identidad. En su trabajo definen la migración como un “movimiento que 

atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto régimen político –un 

                                                           

13 SCOTT, Joan W. Género e Historia. Fondo de Cultura Económica, UNAM. México, 2008. P. 36-37. 
14 Real Academia Española de la Lengua [En línea]< http://dle.rae.es/?id=PE38JXc> [Consultado el 20 de diciembre 

de 2016] 
15 RUIZ, Aída. Migración oaxaqueña, una aproximación a la realidad. Oaxaca: Coordinación Estatal de Atención al 

Migrante Oaxaqueño, 2002. P. 13 

http://dle.rae.es/?id=PE38JXc
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orden, formal o informal, de tal manera que cruzarla afecta la identidad del individuo.”16 

Evidentemente, este acercamiento al concepto nos parece adecuado para entender de aquí en 

adelante lo que referiremos por migración, comprendiendo la complejidad de la decisión y las 

consecuencias para sus protagonistas. Por ende, entendemos la migración como un fenómeno 

que ha ido de la mano al desarrollo histórico de las sociedades, los desplazamientos de personas 

desde un país a otro tienen sus causas, desarrollo y consecuencias, tanto para la sociedad de 

origen como la de destino. No se trata de una acción aislada ni estática, sino que está inmersa en 

un entramado de relaciones sociales y circunstancias político-culturales que se van modificando 

permanentemente con el tiempo. En consecuencia, esta no se explica por sí sola, debido que al 

estar presente a lo largo de toda la historia de la humanidad es necesario entenderla como una 

categoría en constate cambio que se construye a partir del momento histórico en que se 

desenvuelve, por lo tanto, tiene que ser comprendida en conjunto con las estructuras que 

componen la realidad mundial, nacional, local y personal. 

Así pues, para entender el cariz de la  migración desde fines del siglo XX hasta nuestros días, lo  

que corresponde al periodo en que esta investigación se inserta, hay que tener en cuenta en 

primer lugar, el neoliberalismo como la estructura económica que impera en el mundo actual, 

sistema económico el cual acrecentó las diferencias producidas en las épocas anteriores entre 

países subdesarrollados y desarrollados generando grandes nichos de riqueza y pobreza, debido a 

que las  sociedades acaudaladas y privilegiadas establecieron su progreso mediante la ocupación 

de otros países, lo que les permitió hacer uso indiscriminado de los recursos naturales y humanos 

de estos últimos, los cuales no fueron correspondientemente beneficiados por este progreso, lo 

que a su vez generó aún más pobreza en los países del sur. Según Bourdieu el “neoliberalismo 

tiende como un todo a favorecer la separación de la economía de las realidades sociales y por 

tanto a la construcción, en la realidad, de un sistema económico que se conforma a su 

descripción en teoría pura, que es una suerte de máquina lógica que se presenta como una cadena 

de restricciones que regulan a los agentes económicos.”17 

                                                           

16  KEARNEY, Michael; BESERRA, Bernadete. “Migration and indentities- A Class-Based approach.” Latín 

American Perspectives. Vol. 31, N° 5. Sage Inc, 2002. P. 4. 
17  BOURDIEU, Pierre. La esencia del Neoliberalismo. Le Monde, 1998. [En línea] 

http://www.g80.cl/documentos/docs/Bourdieu_neoliberalismo.pdf [Consultado el 19 de julio de 2017] 

http://www.g80.cl/documentos/docs/Bourdieu_neoliberalismo.pdf
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Consideramos entonces, que la migración actual responde a las lógicas del neoliberalismo 

imperante siendo los migrantes un engranaje más para el funcionamiento de la economía.  

“No es que los migrantes busquen oportunidades en economías más desarrolladas, si no 

que los migrantes son una pieza clave para el funcionamiento de la estructura económica 

actual. Entonces, es el funcionamiento de la economía la que requiere mano de obra al 

menor costo posible pues sin ellos el desarrollo económico del primer mundo y de muchos 

países de la región simplemente no podría existir”18  

En la misma dirección es importante establecer que el proceso migratorio actual, es imposible 

explicarlo sin detenerse antes en el sistema-mundo en el que impera el neoliberalismo, como 

tampoco se entiende sin referirnos a un proceso histórico que influenció directamente el 

desarrollo del mundo tal cual lo conocemos: El Colonialismo. 

El colonialismo es un periodo histórico que se desarrolló entre 1870 y 1914 como consecuencia 

directa de la segunda fase de la Revolución Industrial. En este periodo las principales potencias 

económicas mundiales, como Inglaterra, Francia, Alemania y otras potencias expandieron sus 

territorios europeos a continentes como África y Asia, explotando la tierra y sometiendo a los 

pueblos indígenas de las colonias. Frantz Fanon, intelectual argelino y uno de los principales 

defensores de la liberación y la descolonización de África y Asia nos comenta sobre esta realidad 

que:   

… “ese mundo en compartimientos, ese mundo cortado en dos está habitado por especies 

diferentes. La originalidad del contexto colonial es que las realidades económicas, las 

desigualdades, la enorme diferencia de los modos de vida, no llegan nunca a ocultar las 

realidades humanas. Cuando se percibe en su aspecto inmediato el contexto colonial, es 

evidente que lo que divide al mundo es primero el hecho de pertenecer o no a tal especie, a 

tal raza. En las colonias, la infraestructura es igualmente una superestructura. La causa es 

consecuencia: se es rico porque se es blanco, se es blanco porque se es rico.”19  

                                                           

18STEFONI, Carolina. “La nacionalidad y el color de piel en la racializacion del extranjero. Migrantes como buenos 

trabajadores en el sector de la construcción” EN: TIJOUX, María Emilia. “Racismo en Chile. La piel como marca de 

la inmigración”. Editorial Universitaria, Santiago, 2016. P. 68 
19 FANON, Frantz. “Los condenados de la tierra” Fondo de Cultura Económica España, 2010. P. 23 
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La expresión latente de ese colonialismo en nuestras sociedades, es el racismo. El racismo 

moderno se funda en el concepto de la raza, una idea que tiene su matriz en la expansión colonial 

europea, pero que no se corresponde con ningún estudio científico. La ciencia ya no lo avala, 

pero adquiere fuerza social según las características de los acontecimientos políticos, sociales y 

económicos, como por ejemplo la migración. Así entonces Juan Pablo Gutiérrez, en la obra de 

María Emilia Tijoux, Racismo en Chile, comenta que "el racismo, verdadero “fenómeno social 

total” se inscribe en prácticas (formas de violencia, de desprecio, de intolerancia, de humillación, 

de explotación), discursos y representaciones que sin otros tantos desarrollos intelectuales del 

fantasma de profilaxis o de segregación (necesidad de purificar el cuerpo social, de preservar la 

identidad del “yo”, del “nosotros” ante cualquier perspectiva de promiscuidad, mestizaje, de 

invasión.)”20 Estas prácticas están arraigadas culturalmente, pues entendemos que la cultura es 

influenciada de forma directa por las lógicas hegemónicas neoliberales en la actualidad, como 

también por la sobreposición de una cultura dominante por sobre una cultura subyugada. Así, la 

dominación colonial opera estableciendo una jerarquía sociocultural, la cual se fundó desde los 

albores de la expansión europea, intentando establecer en todos lados un modelo cultural 

eurocentrista, el que se impuso en desmedro de las culturas locales de los pueblos indígenas, 

pueblos racializados, explotados, usurpados y situados en un escalafón inferior a los europeos, 

pero en función de ellos y sus beneficios económicos.  

“Tras el concepto de “raza” resuena su carga biológica, pseudo científica y positiva (…) es a 

partir de la Ilustración que se desarrolla como concepto científico que servía a la delimitación de 

tipos humanos biológicamente diferenciados y jerarquizados en una escala evolutiva de razas 

superiores o inferiores, donde el hombre-blanco-europeo se situó en su parte más alta” 21 .  

Afirmamos entonces que conforme a lo anterior el colonialismo y el racismo son estructuras de 

poder que siguen operando remasterizadas y que se expresan en la cotidianidad de las y los 

sujetos haciéndose visibles en la normalización de prácticas y discursos, que están avalados por 

los sectores más retardatarios de la sociedad, siendo parte de la educación que reciben niñas y 

                                                           

20 GUTIERREZ, Juan Pablo. “Violencias Etnorraciales en el contexto de la inmigración “negra” en Santiago Chile” 

EN: TIJOUX, María Emilia. “Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración”. Editorial Universitaria, 

Santiago, 2016. P 116 
21 CORREA TÉLLEZ Josefina “La inmigración como “problema” o el resurgir de la raza.  Racismo general, 

racismo cotidiano y su papel en la conformación de la nación. En TIJOUX, María Emilia. Racismo en Chile: La piel 

como marca de la inmigración”. Editorial Universitaria. Santiago, 2016. P. 40. 
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niños diariamente, como también aquellos que se muestran a diario en los medios de 

comunicación.   

Hay una tercera estructura de poder que intersecta el fenómeno migratorio; el machismo, lógica 

que está presente en la sociedad incluso antes de las dos que ya mencionamos, oprimiendo a las 

mujeres desde tiempos inmemoriales. Simone de Beauvoir, hace el entrecruce de las opresiones de 

raza y clase con el género, al plantear que “uno de los beneficios que la opresión ofrece a los 

opresores es que el más humilde de ellos se siente superior: un pobre blanco del sur de los 

Estados Unidos tiene el consuelo de decirse que no es un sucio negro. Los blancos más 

afortunados explotan hábilmente este orgullo. De la misma forma, el más mediocre de los 

varones se considera frente a las mujeres un semidiós."22 

 De esta forma el machismo opera como otra lógica de poder en la que impera un discurso de 

desigualdad entre hombres y mujeres, el cual tiene su origen en la sociedad patriarcal23. En su 

obra Feminismo para principiantes, Nuria Varela comenta que el “machismo es un discurso de 

la desigualdad. Consiste en la discriminación basada en la creencia de que los hombres son 

superiores a las mujeres”24 y que engloba un conjunto de prácticas sociales, conductas, actitudes 

y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto independiente de la 

cultura, tradición o contexto, así entonces desde esta idea es que se enarbola toda una jerarquía 

sociocultural con relación al genero la cual está arraigada en la sociedad y que se perpetua a 

través del sexismo que, para Varela es: 

“El conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para 

poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo 

dominado: el femenino. El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones 

humanas. Es decir, ya no se trata de costumbres, chistes o manifestaciones de «poderío» 

masculino en un momento determinado, sino de una ideología que defiende la 

                                                           

22 DE BEAUVOIR, Simone, el segundo sexo. Ediciones catedra. P 9 
23 El Patriarcado comprende la superioridad política, social, económica y cultural del hombre en la sociedad y tiene 

sus orígenes en las primeras comunidades humanas. 
24 VARELA, Nuria. Feminismo para principiantes. Ediciones B, Barcelona, 2008. P. 148 
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subordinación de las mujeres y todos los métodos que utiliza para que esa desigualdad 

entre hombres y mujeres se perpetúe.”25  

Así entonces el sexismo y machismo se convierten en prácticas naturalizadas en la cultura y sus 

alcances se demuestran por ejemplo en “la división de la educación por sexos, que ha sido una 

constante hasta nuestros días y que ha oscilado entre enseñar a las niñas a coser y rezar 

únicamente, hasta la prohibición de ingresar en la universidad o ejercitar ciertas profesiones. El 

lenguaje también es un buen ejemplo del sexismo cultural vigente”.26 Por ejemplo insultar a una 

persona (hombre) con que corre, camina, habla, pelea o hace algo “como niña”, deja entrever que 

esa acción se hace de forma incorrecta, por lo tanto, de una manera que no es aceptada por el 

estereotipo de hombre/macho. 

Cuando hablamos de migración, debemos entender que existen motivos, principalmente 

económicos detrás de la decisión. Efectivamente cuando la gran mayoría de las personas 

migrantes abandona su lugar de origen para irse a otro país o región, lo hacen buscando mejores 

oportunidades de vida, tras lo cual hay una condición de pobreza y un deseo de resistencia. Para 

entender esta idea, aplicaremos el concepto de clase como categoría de análisis que explica, 

como las otras, los desafíos a los que se enfrentan las mujeres migrantes ya no sólo por ser 

mujeres, migrantes y afrodescendientes, sino que además por ser pobres y llegar al país de 

destino a trabajar en lo que sea para subsistir.  

Pero, ¿qué entendemos por “clase”? En su concepción más simple, podemos establecer que 

significa una pertenencia a cierto grupo de personas que comparten intereses y condiciones 

políticas, económicas y sociales similares. En ésta dirección, E. P. Thompson nos entrega su 

definición y establece que “por clase entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de 

sucesos dispares y aparentemente desconectados en lo que se refiere tanto a la materia prima de 

la experiencia como a la conciencia. Y subrayo que se trata de un fenómeno histórico. No veo la 

clase como una “estructura”, ni siquiera como una “categoría”, sino como algo que tiene lugar de 

                                                           

25 Ibídem.  P. 148-149 
26 Ídem. 
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hecho (y se puede demostrar que ha ocurrido) en las relaciones humanas.”27 Ya teniendo la 

definición de “clase” podemos bajar este concepto al ámbito más práctico en el cual esta clase, 

baja, media, alta, intelectual, política etc., materializa sus intereses afines en acción concreta. En 

esto Marx diferenciaba entre “clase en sí”, que era un grupo de personas de una misma clase 

social, y “clase para sí”, donde esta clase social tomaba conciencia de su existencia material y 

social para convertir esos intereses en organización de clase. Para Thompson la conciencia de 

clase es:  

“la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en 

tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia 

aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Podemos ver una cierta 

lógica en las respuestas de grupos laborales que tienen experiencias similares, pero no 

podemos formular ninguna ley. La conciencia de clase surge del mismo modo en distintos 

momentos y lugares, pero nunca surge exactamente de la misma forma.”28  

Uno de esos momentos y lugares tiene como centro esta investigación, intentando comprender 

las causas y consecuencias explícitas e implícitas de la llegada de estas mujeres a Chile y su 

asentamiento en una toma de terreno que, analizamos, se gesta como un espacio de resistencia a 

un entorno que las discrimina y amenaza constantemente. El “Caribe de Colina” o la “Toma 

Ribera Sur”, se forja consciente o inconscientemente como un bastión de lucha frente a lo 

desconocido de llegar a un país ‘ajeno’.  

Jodi Borja en La Ciudad Conquistada contempla este fenómeno histórico y comenta que tanto: 

“hoy como ayer, una gran parte de la población del mundo vive en hábitats 

autoconstruidos, en los márgenes, en los intersticios, en las áreas abandonadas de las 

ciudades pensadas. Esta ciudad sin nombre de ciudad, que no aparece en los planos ni en 

los planes, responde también a una idea de ciudad por parte de sus auto constructores. 

                                                           

27 THOMPSON, Edward P. La formación de la clase obrera en Inglaterra. Editorial Crítica. Barcelona, 1989. 

Prefacio. P.7 
28 Ibídem. P. 8. 
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Pero es también una prueba de que la conquista de la ciudad es también nostalgia de 

futuro, una conquista humana a medio hacer.”29  

Esta aproximación al espacio de la toma, nos parece pertinente para entender las motivaciones 

tras la organización que da origen a este lugar, sin dueño aparente y botado por las autoridades 

locales, que adquiere vida desde la acción de las/os migrantes dominicanas/os creando una 

verdadera pequeña República Dominicana en plena zona norte de Santiago.  

 Como hemos reflexionado, los desplazamientos de población son una manifestación histórica de 

la vida humana, que siguen dándose hasta hoy y que tiene como fin el buscar una mejor vida más 

allá de las fronteras. Sin embargo, como ya mencionamos esta búsqueda de mejor vida está 

supeditada a la condición de género, “está en directa consonancia con las definiciones sobre lo 

masculino y lo femenino predominantes en las sociedades emisoras y receptoras”30. Esto ocurre, 

además, intersectándose con otros sistemas de desigualdad social-clase, étnica y nacionalidad, 

teniendo, claramente, consecuencias distintas para hombres y mujeres. “Ser inmigrante implica 

la inscripción corporal de estigmas vinculados a la diferencia negada de la 

raza/nación/genero/clase, y un proceso de naturalización en que características físicas y 

culturales inmodificables se traspasan por generaciones, marcando a quien ha inmigrado y a sus 

familias a través del tiempo”31, generándose estereotipos que, en el plano de las representaciones 

sociales, soslayan la vida de quienes migran debido a que son considerados por la sociedad 

receptora como “otras/otros”, diferentes, desiguales. Así la respuesta a la presencia de migrantes 

pobres, mujeres y con características étnicas específicas, es el rechazo, la marginación, 

intolerancia y discriminación, manifestada en la calle, en el barrio, en servicios de salud, en 

escuelas e instituciones en general. A esta discriminación generalizada, le llamamos Racismo de 

Estado. 

 

                                                           

29 BORJA, Jodi. La ciudad conquistada. Alianza Editorial. Madrid, 2003. P. 27 
30TAPIA, Marcela. Género y migración: Trayectorias investigativas en Iberoamérica. En Revista Encrucijada, UAH. 

Santiago, 2011. P. 137. 
31 CORREA TÉLLEZ Josefina. O, cit. P. 40. 
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Problematización 

 

La presencia de estas nuevas vecinas han cambiado las caras de nuestros barrios y de nuestra 

vida en general, esto ha provocado distintas reacciones en la población y las instituciones, que 

han afectado de diversas maneras la vida de las migrantes en nuestro país. De ésta forma nuestro 

foco de investigación gira en torno al cómo se desarrolla la vida de las mujeres dominicanas 

afrodescendientes en la toma Ribera Sur de Colina y la respuesta tanto del Estado como de la 

sociedad frente a su presencia en Chile.  

 

Hipótesis 

 

A partir de los 90 con la llegada de la “democracia” se ve en Chile una creciente llegada de 

inmigrantes principalmente de los países andinos, los cuales siguen llegando hasta nuestros días. 

No obstante, la cara de estos inmigrantes ha ido cambiando, viéndose cada vez más migrantes 

caribeños, específicamente de República Dominicana, en su mayoría mujeres. Estas mujeres 

migran a nuestro país principalmente en busca de un trabajo, el cual les permita mantener a sus 

familias que se encuentran con ellas en Chile o bien, a sus hijos y madres que han quedado en 

República Dominicana a la espera de esas remesas que llegan desde nuestro país. Afirmamos que 

la sociedad racista y misógina en la que vivimos, percibe la presencia de estas mujeres pobres 

como un problema, generando una reacción de rechazo y discriminación de la sociedad chilena, 

el Estado y las instituciones, debido a su color de piel, su nacionalidad, su género y clase social. 

Aseveramos además este proceso ocurre bajo la indiferencia estatal, puesto que el Estado no 

incide, ni se preocupa de asegurar condiciones mínimas de vida a las migrantes, exponiéndose 

así a la usura, precariedad y hacinamiento. A raíz de estas problemáticas es que nace la toma 

Ribera Sur de Colina. 
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Metodología 

Objetivos General:  

 

1. Analizar las condiciones de vida de la mujer dominicana afrodescendiente, su 

relación con el Estado y la sociedad chilena entre los años 2009- 2016 en la toma 

Ribera Sur de Colina. 

 

Objetivos específicos: 

 

            1.1.-   Describir el contexto regional, las características de proceso migratorio actual y la 

viabilidad de chile como destino  

 

           1.2.-    Identificar la capacidad de respuesta del Estado, Instituciones privadas y la 

sociedad en general.  

           1.3.-   Exponer las experiencias de las mujeres dominicanas, su trabajo, su organización, y 

resistencia en la toma ribera sur de Colina. 

 Nuestra investigación es principalmente práctica, pues busca, estudiar las condiciones de vida de 

nuestra sujeta en relación al Estado y la sociedad, como esto le afecta en su cotidiano, por lo 

tanto, es ineludible utilizar metodologías cualitativas. A la vez tenemos que recordar que las 

investigadoras son partícipes y se relacionan directamente con el contexto estudiado; en este 

sentido la observación participante toma un rol fundamental en el levantamiento de estas 

mujeres, como sujeta válida dentro de la historia. 

Nuestra metodología está determinada por dos vertientes, en primer lugar, por un carácter 

exploratorio en tanto que estas mujeres “están siendo” y no “fueron”, de esta forma destacamos 

el dinamismo de la sujeta, y por otra una metodología interpretativa puesto que se busca leer las 

relaciones entre las variables para formular una posterior interpretación. Para estudiar las 

condiciones de vida de la mujer dominicana afrodescendiente, su relación con el Estado y la 

sociedad chilena entre 2009-2016 (lo que corresponde a nuestro objetivo general) es que en 



 

24 

 

primeramente abordaremos teóricamente la temática en torno a los estudios realizados sobre 

migración afrodescendiente femenina en Chile, con un enfoque de clase, raza y género.  

En segunda instancia, para identificar el contexto regional, las características del proceso 

migratorio actual y la viabilidad de Chile como destino es que en el primer capítulo llamado “De 

la isla al fin del mundo”, nos acercaremos a la identificación del contexto que origina la decisión 

de estas mujeres. Es por esto que procederemos a hacer una recopilación de bibliografía de la 

historia de Republica Dominicana para entender cuál es la situación política, social y económica 

del país, además del cotidiano en sus vidas. En segundo lugar, nos referiremos al proceso de 

feminización de la migración, para luego adentrarnos en la viabilidad de Chile y la vida de las 

mujeres dominicanas en el país. Para satisfacer este punto, revisamos bibliografía, revistas, 

boletines de extranjería y análisis de gráficos. 

Para satisfacer el objetivo específico dos, nos dedicamos a explorar en nuestro capítulo titulado 

“Si vas para Chile” en primer lugar la respuesta del Estado de Chile y sus instituciones frente a la 

migración. Para esto estudiaremos los documentos de extranjería respecto de estadísticas y tasas 

de migración en Chile. También analizaremos la política migratoria del país a través de la 

documentación oficial emanada desde la iniciativa de ‘Gobierno Transparente’ de la 

administración estatal y sus antecedentes;  En segundo lugar, analizaremos la respuesta de la 

Iglesia Católica frente al fenómeno de la migración, a través de prensa y de páginas de las   

organizaciones de la iglesia, por último, para analizar la respuesta de la sociedad es que haremos 

una división entre sociedad organizada, organizaciones sociales, y su respuesta frente al 

fenómeno migratorio actual y la sociedad en general. Para la sociedad organizada usaremos la 

información disponible en internet en las páginas de las organizaciones sociales y para la 

respuesta de la sociedad en general haremos un contraste entre archivos de prensa y encuestas. 

Finalmente, el objetivo específico tres, será analizado en “El caribe de colina” en donde 

describiremos a través del estudio y análisis de las entrevistas a las mujeres dominicanas de la 

Toma Ribera Sur, como también de su condición de vida en Chile, su organización y la forma 

que tienen de resistir en la Toma Ribera Sur en Colina. 
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Discusión Bibliográfica 

 

La bibliografía que se maneja en torno a nuestro estudio tiene relación con el desarrollo de los 

procesos migratorios en América Latina, particularmente, la cada vez más constante llegada de 

migrantes a Chile, y la presencia principalmente de mujeres, llamado ‘feminización de la 

migración’. Además, debemos hacer un acercamiento historiográfico al mercado laboral para las 

mujeres migrantes que se centra principalmente en el campo del servicio doméstico.  

Florencia Jensen, antropóloga argentina ha desarrollado en su texto, “Inmigración en Chile. La 

exclusión vista desde la política migratoria chilena”, un estudio visto desde la respuesta estatal 

frente a la demanda de acogida de las/os migrantes latinoamericanas/os y como se desarrolla la 

vida del/a migrante en torno a un contexto que lo considera un problema social. Jensen señala 

que “en el contexto de las naciones latinoamericanas, el fenómeno de las migraciones no es algo 

nuevo, sino que más bien ha emergido en las últimas décadas como un fenómeno relevante, y si 

ha ocupado las agendas públicas es porque tanto para los Gobiernos como para la ciudadanía el 

fenómeno es considerado y conceptualizado como un problema, ya sea fuente de problemas 

sociales, económicos, políticos como culturales.”32   

En ésta primera aproximación ya se va figurando que la historia y las ciencias sociales han 

percibido que la migración, o más precisamente, la llegada de extranjeros al país parece ser un 

problema para la sociedad chilena y también para el Estado, principalmente porque hablamos, 

sobre todo en nuestro caso de estudio, de una migrante que viene sin capital, y a trabajar para 

poder mantener a su familia, que puede venir o no con ella, además de enfrentar toda una 

situación de discriminación en torno a su condición de mujer, negra y pobre.  

En ésta misma línea, María Emilia Tijoux, socióloga de la Universidad de Chile, lanza el año 

2016 un libro que es el resultado de una serie de instancias investigativas respecto de la temática 

‘migración y racismo’ en Chile.  

Tijoux da cuenta de que la problemática racista en Chile es herencia, principalmente, del periodo 

de construcción nacional en Chile, dónde se intentó ‘blanquear’ a la población, en detrimento de 

                                                           

32 JENSEN, Florencia. “Inmigración en Chile. La exclusión vista desde la política migratoria chilena”. p. 105 
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indígenas y afrodescendientes, quienes no figuraban en el prototipo de ciudadano chileno que 

impone la estructura estatal desde el periodo colonial. En una entrevista al diario El Mostrador, 

María Emilia Tijoux señala:  

 “Tenemos más de 600 mil inmigrantes en Chile, sin embargo la recepción y significación 

que se hace de esa inmigración es racista, porque si no, no podríamos entender que a estos 

hombres y mujeres que vienen a trabajar a Chile -porque en sus países han sido expulsados, 

perseguidos, empobrecidos, que no traen capital económico, y los capitales culturales que 

traen son vistos negativamente- sean vistos negativamente por la sociedad chilena; que sean 

percibidos y acusados injustamente de cosas que no necesariamente llevan a cabo. Se unen 

características físicas como color de piel, altura, forma del cuerpo, rasgos con características 

culturales, que son propensos al desorden, al delito, a la prostitución, a una cantidad de 

cosas vinculadas con estas características corporales. Eso es racismo. Lo que hemos querido 

decir con lo que hemos hecho es que la pregunta que hay que hacerse no es por quienes 

llegan, sino por nosotros.”33  

El Chile racista que hoy conocemos, es producto del querer desligarnos de nuestro pasado  

negro, indígena y mestizo, de querer ‘europeizarnos’ y en efecto, el Estado de Chile, emprendió 

esa tarea con entusiasmo, por ejemplo, al traer colonos alemanes a finales del siglo XIX con 

intereses productivos y geopolíticos en la zona de Valdivia y Llanquihue.  

En el artículo ‘Racismo en Chile: Colonialismo, nacionalismo, capitalismo’, María Emilia Tijoux 

y María Gabriel Córdoba guían su análisis por el componente racial particularmente para 

analizar la respuesta que Chile ofrece para los migrantes y a sí mismo. En esa línea las autoras 

insisten en lo que denominan el ‘sueño chileno’ asimilando a lo que representa para miles de 

migrantes llegar a trabajar a Estados Unidos, este imperio que ofrece la posibilidad de realizar el 

‘sueño americano’.  

Las autoras señalan que:  

                                                           

33 TIJOUX, María Emilia. “El racismo está inscrito en la historia de Chile” [en línea] El Mostrador ,16 de mayo 

2016. <http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/05/16/maria-emilia-tijoux-experta-en-inmigracion-el-racismo-se-

encuentra-inscrito-en-la-historia-de-chile/>   
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“Chile los atrae debido a una condición económica y política divulgada como exitosa, que 

lo sitúa como país seguro (y cercano), logrando que estos hombres y mujeres vengan a 

insertarse – cuando lo logran- principalmente en nichos laborales precarios. Sin embargo, 

la sociedad chilena reacciona negativamente a sus presencias, las instituciones los ignoran 

y los medios de comunicación publican constantemente su peligro, difundiendo 

estereotipos basados en mitos que estarían interrumpiendo las rutinas de la normalidad 

nacional.”34 

Cuando introdujimos nuestro tema de investigación, nos preguntamos el motivo por el cual Chile 

se ha estado convirtiendo en un lugar atractivo para la migración latinoamericana en estos 

últimos 20 años, siendo Chile, desde hace décadas, un país principalmente exportador de 

migrantes a Europa o Estados Unidos. Claudia Carrillo, trabajando con María Emilia Tijoux y 

siguiendo su línea nos entrega las razones que convierten a Chile en un destino posible para el 

migrante.  

“De esta manera, se ha ido configurando una inmigración intrarregional en la que Chile 

constituye un polo de recepción debido a un comportamiento económico diferencial en la 

región, creando condiciones para absorber la mano de obra migrante. Por el contrario, la 

crisis económica y social que afectó a las principales sociedades de destino 

extrarregionales de los migrantes latinoamericanos, ocasionó la caída de las actividades 

económicas y el deterioro de los mercados laborales en aquellos países, y, por tanto, 

redujo la salida de estos inmigrantes hacia los destinos fuera de la región.”.35  

Claudio Arraño, en su tesis de magíster, ‘La inmigración desde República Dominicana a Chile’, 

señala que ante “tanta restricción para emigrar hacia el norte, lo que realmente sucede es que 

muchos inmigrantes optan por la migración sur-sur como una forma de ¨capear el temporal¨, es 

decir, como una migración temporal mientras se da la posibilidad de emigrar hacia un país con 

                                                           

34 TIJOUX Y CÓRDOBA. Racismo en Chile. Colonialismo, nacionalismo y capitalismo. Polis, Santiago, 2015,  p.7-

8. 
35 CARRILO SÁNCHEZ, Claudia. “Migrantes internacionales “negros” y/o afrodescendientes en Chile: conjugados 

entre lo visible e invisible”.  
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mayor desarrollo económico, o con el objetivo de juntar algo de dinero para iniciar un pequeño 

negocio, o para pagar deudas.”36 

La migración afrodescendiente, está además muy vinculada al sistema de “estereotipo” que 

ocurre en sociedades como la nuestra, ejemplo de ello es “el caso de las afrocolombianas al norte 

de Chile. “Amador (2011) sostiene que el racismo y la condición de clase configuran 

estereotipos que conllevan a la segregación laboral de los inmigrantes. En efecto, la 

investigadora sostiene que la mayoría de las afrocolombianas entrevistadas no ha podido 

encontrar trabajo como asesoras del hogar a pesar de haber buscado insistentemente emplearse 

en este rubro, por el contrario, las migrantes peruanas lograban acceder con mayor posibilidad a 

éste. Dicho fenómeno podría explicarse por los estereotipos construidos en Chile de acuerdo al 

país de procedencia de los inmigrantes. En este caso, las peruanas como nanas y asesoras del 

hogar; y las colombianas como prostitutas producto de la hipersexualización que no les permite 

acceder a la intimidad de las casas.”37 

Desde la vereda oficial y frente a la controversia que ha desatado, en ciertas ciudades, la 

presencia de migrantes afrodescendientes, las cifras que nos presenta extranjería en su informe 

sobre las migraciones son resolutivas frente a la preocupación de la sociedad chilena por lo que 

ha sido denominado ‘invasión’ dentro de la opinión pública. Los documentos de extranjería 

señalan que existen, actualmente viviendo en el país 258 mil personas, lo que representa un 1,6% 

de la población total residente en Chile. Frente a esto, las cifras hacen mantener la categoría de 

Chile de ser un país principalmente exportador de migrantes, tomando en cuenta los 857.781 

chilenos, un 5,7% app del total de la población, que se han marchado del país a buscar nuevos 

destinos. Dentro de éste análisis, extranjería también se refiere al fenómeno de una ‘nueva 

inmigración’ refiriéndose principalmente a la creciente inmigración latinoamericana y femenina 

a Chile.38 Frente a la entrada de más y más mujeres latinas y afrodescendientes a nuestro país, 

algunos autores han señalado que se está produciendo un proceso de ‘feminización de la 

migración’. Claudia Carrillo es clara al señalar que: 

                                                           

36 ARRAÑO, Óp. cit. P. 7 
37. CARRILLO SANCHEZ, Óp. Cit. P. 6 
38  Informe de estadísticas de la población migrante. Departamento de Extranjería. 

http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/migraciones.pdf 
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“una de las características principales que subyace a los movimientos migratorios 

recientes, es la feminización en dichos flujos. Al respecto, ya la encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional de 2006 mostraba que una característica 

reciente de la inmigración es que la mayoría de las personas nacidas en el extranjero y 

residentes en Chile son mujeres. Tijoux (2013) sostiene, que esto atañe al fenómeno de la 

mundialización de la feminización de las migraciones, ya que responde a problemas 

económicos de las mujeres inmigrantes en sus países de origen. En efecto, las mujeres 

deciden migrar a países fronterizos en el marco de una migración intrarregional que tiene 

como propósito principal: mantenerse relativamente cerca del país de origen, y reducir los 

costos en los traslados que posteriormente van teniendo lugar en el vínculo transnacional 

a través del tiempo.”39 

En última instancia, nuestra discusión también gira en torno a la problemática de clase, en tanto 

entendemos que existe un motivo primario para éstas mujeres que deciden migrar, que es 

conseguir un trabajo que pueda satisfacer ya no sólo sus necesidades básicas, sino también ser al 

menos un nicho de ahorro o de manutención a sus familias en República Dominicana. Sin 

embargo, Tijoux ya decía que el imaginario social y estereotipos que se crean frente a ésta 

migrante en particular, la dejan mal parada al momento de buscar un trabajo, por lo que sólo 

acceden a empleos relacionados con el sector terciario, entre ellos el servicio doméstico se alza 

como un campo muy explotado por las dominicanas.  

En la misma línea, Miguel Villa y Jorge Martínez afirman que “existen indicios de que la 

‘feminización’ de las corrientes migratorias suele asociarse a una escasa diversidad de 

oportunidades laborales para las migrantes (ilustrada por la preeminencia del servicio doméstico 

y de otros rubros del sector terciario, que la construcción cultural del género reserva a las 

mujeres); este fenómeno incide tanto en el aprovechamiento de los recursos humanos como en 

las expectativas de pleno desarrollo personal que deparan las sociedades de destino. ”40 

 

                                                           

39 CARRILLO SANCHEZ, Óp. Cit., p. 8 
40 VILLA, Miguel y MARTÍNEZ, Jorge. “La migración internacional en América Latina y el Caribe. Rasgos 

sociodemográficos y económicos. Seminario sobre Migración e integración regional”. Caracas, 2002. p. 15  
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Capítulo 1: Del Caribe hasta el fin del mundo 
 

En este capítulo abordaremos la historia reciente de ambos países para dar cuenta del contexto 

histórico y actual en el cual se configura el mapa migratorio que posiciona a Chile como un 

nuevo destino viable para miles de mujeres en América Latina y particularmente de República 

Dominicana.  

De “La Española” a República Dominicana.  

 

¿Qué es, dónde queda, cuál es su historia y cuál es su situación actual? La respuesta a las 

principales preguntas sobre la nación de nuestras hermanas migrantes, las recabamos para 

contextualizar la situación particular de la isla caribeña que ha visto partir a gran cantidad de 

mujeres en busca de una vida mejor.  

República Dominicana es un país ubicado en la Isla La Española, territorio que comparte con 

Haití en América Central, su capital es la ciudad de Santo Domingo y su población era de 

aproximadamente 10 millones de personas para el año 2015. El idioma oficial es el español, pero 

también se habla inglés y creole cerca de la frontera con Haití. La religión más popular en el país 

es la cristiana, aunque la Iglesia Evangélica también tiene una presencia importante y creciente. 

Su actual presidente es Danilo Medina y su forma de gobierno es una República presidencialista 

unitaria. 

La Historia de la Isla comienza con la ocupación de los indios Taínos, parte del tronco Aruaca 

desde el siglo VII en adelante, el dominio político de la Isla se constituyó en Cacicazgos y 

aunque existía la propiedad individual, el uso de la tierra era comunitario. Los Taínos 

desarrollaron la industria doméstica y la agricultura, además de la alfarería, la cerámica entre 

otras manifestaciones culturales como la danza y la poesía. 

La llegada de los españoles a América supuso un cambio en 180 grados para los taínos, como 

para todos los indígenas del nuevo mundo. Santo Domingo, fue el primer asentamiento español 

en suelo americano, fundada en 1498 por Bartolomé Colón, se convirtió en el centro 

administrativo y comercial de la Corona Española en el nuevo mundo y la guardiana de la 
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colonización europea. La caña de azúcar era el principal cultivo de la isla y los esclavos 

africanos el motor principal de la industria del cañaveral. Con la esclavitud absolutamente 

legalizada en las Antillas, el trato inhumano del blanco hacia el negro y la explotación directa 

creó una élite criolla que ostentaba todos los privilegios, ni la industria crecía, ni los españoles se 

enriquecía sin el trabajo incansable de las y los esclavos africanos.  

Durante los tres siglos de colonia en La Española, la vida de negros y mestizos se hizo cada vez 

más insoportable, los peninsulares no tenían real interés por la tierra y apenas Hernán Cortés 

descubre territorios aztecas, gran parte de ellos migra hacia la nueva promesa de esa tierra rica en 

oro. También la vida se hacía difícil por la actuación de piratas y corsarios que asaltaban los 

galeones españoles y eran fomentados por Francia e Inglaterra.  

Francia, que quería extender su imperio hacia América, igual que las otras potencias europeas, 

mandó un grupo de colonizadores que finalmente negocian con corsarios y piratas que se habían 

“apropiado” de la parte occidental de la isla, naciendo en 1697 Saint Domingue. Así empieza a 

configurarse lo que hoy conocemos como Haití, tierra fecunda de los esclavos africanos, que en 

1791 y en el contexto revolucionario francés, bajo la comandancia de Toussaint L'Ouverture 

organizan una gran revolución, la primera de gran magnitud en América que finalmente les da 

autonomía a los haitianos. En 1795, mediante el Tratado de Basilea41, España cedió toda la isla a 

Francia, pero la llegada de Napoleón Bonaparte al poder puso en peligro la autonomía de La 

Española lo que originó una guerra que finalmente termina en 1804 con la derrota absoluta del 

ejército francés en Haití. Los franceses continuaron al control de la parte oriental, pero 

finalmente y por la crisis económica, devuelven su control a dominio español y por supuesto la 

Corona Española intentó restablecer el status quo en la isla incluyendo la esclavitud.  

Sin embargo, tras los procesos de independencia americana, el entonces presidente de Haití 

decidió hacer ocupación total de isla por miedo a una invasión española a la parte francesa. Este 

periodo de la historia dominicana se denominó “La Ocupación Haitiana” que duró poco más de 

dos décadas, desde 1822 hasta 1844 cuando tras varios intentos de rebelión, organizados por la 

                                                           

41 JIMENEZ-GRULLÓN, Juan Isidro. “La República Dominicana: Análisis de su pasado y su presente.” Sociedad 

Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 2004.[En línea] file:///C:/Users/Cata%20Note/Downloads/la-republica-

dominicana-analisis-de-su-pasado-y-su-presente.pdf  [Consultado: 20 de diciembre de 2016] p.45 

file:///C:/Users/Cata%20Note/Downloads/la-republica-dominicana-analisis-de-su-pasado-y-su-presente.pdf
file:///C:/Users/Cata%20Note/Downloads/la-republica-dominicana-analisis-de-su-pasado-y-su-presente.pdf
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sociedad secreta “La Trinitaria”42, finalmente la parte oriental de la isla, con más presencia de 

mestizos de españoles crean la República Dominicana. 

La nueva República empezó a crecer y desarrollarse, pero no estuvo exenta de problemas. Por 

más de siete décadas, estuvo sumida bajo el mal gobierno de caudillos que mantenían en pobreza 

a la mayor parte de la población ocasionando un serio caos económico. Incluso en 1861, Pedro 

Santana, presidente de República Dominicana, pidió a España volver a ocupar la isla, cosa que 

ocasionó una vuelta del país a un estado colonial. Sin embargo, revolucionarios dominicanos 

iniciaron una guerra en contra de las pretensiones de Santana y la corona española. Así se inicia 

la Guerra de la Restauración en 1863, que sólo terminaría cuando España decide finalmente 

abandonar la isla por presiones, internas y externas, en 1865. Lo que vino en la historia 

dominicana fueron sucesivos intentos por hacer que Estados Unidos interviniera el país, o 

fallidos gobiernos caudillistas que dejaron la situación económica de los dominicanos devastada.  

Las constantes guerras internas por el poder culminaron con la llegada de Ulises Heureaux a la 

presidencia instaurando una cruel y sangrienta dictadura, que significó para el pueblo 

dominicano, más miseria y pobreza gracias al estado policial y el desfalco económico que causó 

su mandato. Es asesinado en 1899 y hasta la intervención militar estadounidense el país estaba 

sumido en el caos.  

La industria azucarera crecía cada vez más y era muy prometedora, por lo que muchos 

capitalistas estadounidenses decidieron invertir sus dólares en la isla. Sin embargo, el constante 

ir y venir de los gobiernos caudillistas y la inestabilidad político-económica significaba gran 

riesgo para sus inversiones. En 1916, República Dominicana estaba sumida en el caos y el 

desastre económico, y haciendo eco del llamado de hace unas décadas, Estados Unidos decide 

finalmente ocupar el país militarmente con la excusa de la protección contra las amenazas 

externas como Alemania y el propio Haití. Sin embargo, la “invasión de Estados Unidos se debió 

realmente al interés de los grupos de poder de ese país de modernizar la economía dominicana e 

invertir en los negocios de exportación, principalmente en la industria azucarera, que con la 

                                                           

42 Ibídem. p.54 
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Primera Guerra Mundial (1914-18) se hizo muy rentable, pues los precios de ese producto se 

elevaron mucho debido a la escasez de azúcar de remolacha en los países europeos.”43  

El presidente títere de los Estados Unidos en República Dominicana inició una cruel represión a 

los campesinos de las zonas azucareras, lo que provocó el surgimiento de movimientos de 

resistencia llamados “gavilleros”. Finalmente, tras ocho años de invasión y dominación, Estados 

Unidos abandona la isla dejando un gobierno provisional hasta próximas elecciones, en las 

cuales salió electo Horacio Vásquez, presidente del Partido Nacional.44 Su gobierno terminaría 

abruptamente por la irrupción de otra figura militar importante.  

“Rafael Leónidas Trujillo Molina gobernó la República Dominicana entre agosto de 1930 

y mayo de 1961. Durante su dictadura, que se caracterizó por el poder absoluto de él y sus 

familiares sobre el país, hubo un importante proceso de industrialización y se crearon las 

bases del sistema financiero, pero a costa de la explotación extrema de la fuerza de trabajo 

por parte de sus grandes empresas y de la más terrible represión, humillación y 

sometimiento del pueblo. Trujillo tomó el poder mediante el fraude y el asesinato y lo 

mantuvo de la misma manera y apoyado por los militares, muchos intelectuales, el Partido 

Dominicano (dirigido por él), la cúpula de la Iglesia Católica, la prensa y el gobierno de 

Estados Unidos, que solo le quitó el respaldo cuando vio que su dictadura comenzaba a 

derrumbarse a finales de los años cincuenta.”45 

La dictadura de Trujillo fue la más cruenta que haya sufrido el pueblo dominicano, e incluso el 

haitiano también, por las consecutivas matanzas que hizo el ejército de Trujillo en las ciudades 

fronterizas con Haití. Empezó también a configurarse la idea del blanqueamiento racial, uno de 

los motivos por los cuales se inicia la matanza en la frontera, la cual causó gran revuelo a nivel 

internacional, pero que finalmente terminó arreglándose con tratados diplomáticos. 

                                                           

43 SENCIÓN, Cesar Augusto. “La Dictadura de Trujillo (1930-1961)” Editora Búho, Santo Domingo, 2012. [En 

línea] 

http://www.agn.gov.do/sites/default/files/libros/pdfs/vol%20183.%20La%20dictadura%20de%20Trujillo%20(1930-

1961).%20Augusto%20Senci%C3%83%C2%B3n%20Villalona.pdf [Consultado: 21 de diciembre de 2016] p. 10.  
44 Ibídem. p. 15 
45SENCIÓN, Óp. cit., p.8 

http://www.agn.gov.do/sites/default/files/libros/pdfs/vol%20183.%20La%20dictadura%20de%20Trujillo%20(1930-1961).%20Augusto%20Senci%C3%83%C2%B3n%20Villalona.pdf
http://www.agn.gov.do/sites/default/files/libros/pdfs/vol%20183.%20La%20dictadura%20de%20Trujillo%20(1930-1961).%20Augusto%20Senci%C3%83%C2%B3n%20Villalona.pdf
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Las condiciones miserables de los asalariados en el país, generó la creación de organizaciones de 

ayuda mutua, que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en organizaciones con 

conciencia de clase como el Movimiento 14 de Junio o el Movimiento Popular Dominicano 

(MPD), organizando entre 1942 y 1946 un gran número de huelgas y revueltas que finalmente 

terminaron por aumentar los sueldos en un 100%. 46  Pero la represión a los opositores del 

régimen y las persecuciones al pueblo campesino no terminaron tras la huelga. Ejemplo de esto 

es el horrible y cobarde asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, “las hermanas 

Mirabal”, asiduas combatientes contra la dictadura de Trujillo, siendo Minerva y María Teresa 

militantes del Movimiento 14 de junio. “El 25 de noviembre del año 1960, cuando las Mirabal 

regresaban de una visita a sus compañeros en la cárcel (Fortaleza) de Puerto Plata, fueron 

detenidas en la carretera de Puerto Plata junto a Rufino de la Cruz, un amigo de la familia que 

conducía el vehículo. Los agentes del SIM47 asesinaron a las Mirabal y a Rufino, introdujeron 

sus cuerpos en el Jeep en que viajaban y arrojaron el vehículo por una pendiente de la carretera 

para simular un accidente.”48  

La muerte de Trujillo abrió la esperanza para iniciar un proceso democrático, junto con ello, se 

sucedió la creación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), encabezado por Juan Bosch 

y la participación del Movimiento 14 de junio con la Unión Cívica Nacional confrontando a los 

trujillistas. Los esfuerzos quedaron estancados al ocurrir el Golpe de Estado que dio Joaquín 

Balaguer tras la huida de la familia de Trujillo. Pero sufrió un contragolpe que finalmente lo sacó 

del sillón presidencial. Juan Bosch, del PRD ganó las elecciones y tomó la presidencia de 

República Dominicana, iniciando un programa de reformas que incluían la amplitud de 

libertades políticas y la reforma agraria. Sin embargo, las reformas chocaban con los intereses de 

la burguesía dominicana, quiénes orquestaron un golpe que termina exiliando a Bosch.  

La guerra civil en la isla terminó con la invasión de Estados Unidos ese mismo año, llevada a 

cabo por miles de marines estadounidenses. Con la imposibilidad de retomar el poder, los grupos 

revolucionarios finalmente terminaron por firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos y 

poniendo las condiciones para desarrollar un proceso eleccionario democrático que, gracias al 

                                                           

46 SENCIÓN, Óp. cit., p.89 
47 Servicio de Inteligencia Militar de la República Dominicana 
48 Ídem. p. 158 
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fraude y cohecho, impuso como presidente a Joaquín Balaguer, otra vez, por 12 años con un 

gobierno represivo y autoritario, hasta 1978. Sin embargo, tras un breve periodo en el gobierno 

del PRD, Balaguer vuelve a candidatearse y ganar las elecciones, mediante fraude, en tres 

periodos consecutivos más.  

La historia reciente de República Dominicana tiene mucha relación con la expansión del 

capitalismo a nivel mundial y la imposición del neoliberalismo en casi todos los países de 

Latinoamérica, gracias a la influencia permanente de Estados Unidos.  

“Las inversiones estadounidenses en la industria azucarera dominicana reforzaron las 

relaciones entre los dos países. Poco después comenzó a crecer el número de inmigrantes 

dominicanos en Estados Unidos. Pero el mayor aumento de la emigración se registró a 

principios de los años ochenta junto con la caída del precio internacional del azúcar, la 

transferencia de las inversiones estadounidenses al turismo, la deslocalización industrial y 

la agricultura para la exportación.”49  

La neoliberalización empeoró las condiciones de vida del pueblo dominicano, causando uno 

de los mayores procesos migratorios en la historia de la isla, principalmente a Estados 

Unidos, país que hoy concentra la mayor cantidad de importación de migrantes, pero también 

a Europa, México y América del Sur, especialmente Argentina y Chile.  

Chile como un destino. 

 

Chile no se caracteriza históricamente, en comparación con otros países del Cono Sur, por ser un 

país receptor de muchos migrantes50 sino  más bien por ser una fuente exportadora de migrantes 

hacia los países limítrofes, Estados Unidos y Europa. No obstante, podemos distinguir tres 

procesos migratorios entre los siglos XIX y XX, el primero comprende el periodo de la 

modernización y soberanía de los estados-nación, en donde, no solo en Chile sino también en 

Latinoamérica, se instauró una política para traer a migrantes provenientes de todas partes del 

mundo, preferentemente de Europa. En Chile, los gobiernos de Bulnes y Montt promovieron una 

                                                           

49 GIL, Sandra. La migración, un camino entre el desarrollo y la cooperación. CIP Ed. Madrid, 2005. P. 20 
50“Tal como puede ser el caso de Brasil, Argentina o Uruguay donde la población migrante alanza el 4% de la 

población total” En: JENSEN, María. “Inmigrantes en chile: la exclusión vista desde la política migratoria chilena” 
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política de colonización al sur del país. Durante el gobierno de Bulnes se impulsó la ocupación 

del Estrecho de Magallanes, en 1845 se dicta la Ley de Colonización de los territorios de 

Valdivia y Llanquihue, con esta medida el gobierno de Bulnes pretendía atraer hacia el país 

colonos profesionales, para lo que delego a Bernardo Philipp quien viajo a Alemania a convencer 

a los alemanes de venir al país, para 1846 ya se habían instalado los primeros colonos en 

Valdivia. Por su parte en el gobierno de Montt  se fundaron las ciudades de Puerto Montt, 

Osorno, Puerto Varas y Frutillar como forma de impulsar la economía agrícola y ganadera de 

esta zona, se estima que para 1870 había 25.000 migrantes de origen europeo51 y entre 1889 y 

1890, llegaron otros 25.000 migrantes principalmente de Alemania, Francia e Inglaterra52. Esta 

política, además, tuvo como idea el mejorar la “raza”, para que así que la población local se 

despojara de sus raíces indígenas y mestizas para “europeizarse” y blanquearse.  

 El segundo periodo migratorio en Chile tiene que ver, ya no con la llegada de migrantes, sino 

que con la salida de una gran cantidad de población desde Chile hacia el extranjero,  se vive 

posteriormente al  golpe de Estado de 1973, pues con el establecimiento de la dictadura cívico-

militar de Pinochet salieron del país cerca de doscientas sesenta mil personas según cifras de la 

Vicaría de la Solidaridad, por conflictos económicos y políticos, ya que la dictadura comenzó 

con una brutal persecución política en contra de todos los que fueran parte de partidos de 

izquierda, conformantes del gobierno de la Unidad popular,  y/o que estuvieran a favor del 

gobierno de Salvador Allende, siendo sus principales destinos Argentina (50,78%), Estados 

Unidos (7,87%), Venezuela (6,18%), Canadá (3,85%), Francia (3,68%), Italia (2,38%), Suecia 

(2,38%) y Australia (2,21%).53 

Pero además de la gran salida de migrantes, la dictadura nos dejó otro legado, la economía 

neoliberal. Desde 1973 en adelante la economía chilena dejó de tener un fuerte control estatal y 

paso al libre mercado, lo que se tradujo en precios “libres” con predominio del sector privado por 

sobre el Estado y el gasto público. “La mayor parte de los cambios estructurales y reformas de la 

política económica se instituyeron en un lapso muy breve (dos a cuatro años), y fueron 

                                                           

51BENGOA, José. “Historia rural de Chile central, Tomo II - Crisis y ruptura del poder hacendal”. Santiago de 

Chile: LOM Ediciones. p.45 
52SALINAS MEZA, René. “Perfil demográfico de la inmigración italiana en Chile”. Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, 1993. 
53PEÑALOZA, Carla. “El país del exilio: experiencia de chilenos exiliados en argentina, 1973-1976” P.5 
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impulsados por un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, que 

pasaron a ser conocidos como los Chicago Boys. La liberalización económica y el esquema de 

privatización fueron impuestos con forma simultánea a la vigencia de severas restricciones 

políticas: los partidos políticos, las organizaciones sociales, los derechos y libertades humanas 

estaban siendo reprimidos con dureza”54. Esta liberalización de la economía se tradujo en una 

disminución de los índices de inflación y una estabilidad macroeconómica, las que posicionaron 

al país como poseedor de una economía estable. No obstante, las consecuencias sociales de ésta 

fueron grandes, pues el establecimiento del sistema neoliberal acrecentó la brecha social 

existente en el país, haciendo que los pobres se empobrecieran más y los ricos se hicieran cada 

vez más ricos. 

Así el tercer periodo migratorio, coincide con la transición a la democracia desde 1990, donde 

los gobiernos de la concertación consolidaron el sistema neoliberal impuesto en dictadura. De 

aquí en adelante el país experimenta un aumento constante y sostenido de migrantes que deciden 

venir por nuevas “oportunidades” laborales que les permitan mantener a sus familias en el país 

de origen, debido a que Chile cuenta con una economía estable. “Según el Panorama Migratorio 

de América del Sur 2012 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM,2012), al 

observar la evolución de los flujos migratorios en Chile se advierte un crecimiento leve entre el 

censo de 1982 y 1992; y un aumento significativo en las siguientes décadas”55 así entonces desde 

1990 en adelante según la oficina de extranjería “nos hemos transformado en un país receptor 

debido a la estabilidad política, económica, las condiciones de paz y de seguridad que 

proyectamos como país, y por otro lado, esta sensación se ve avalada en las cifras, ya que entre 

el censo de 1992 y el del 2002, la inmigración aumentó un 75%  y según las Jornadas 

Migratorias 2014 desde el 2006 al 2014, también se produjo un aumento de 78,5%, totalizando 

alrededor de 440.000 personas nacidas en el extranjero que a la fecha viven en Chile”56. 

                                                           

54MELLER, Patricio. “Un siglo de economía chilena (1890-1990.)” Andrés Bello, Santiago 1998. P. 61 
55CARRILLO, Óp. cit.  p. 2 
56ARRAÑO, Claudio. Óp. cit., p. 1 
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Fuente: Elaboración propia en base a los censos. 

En el  Gráfico N°1 podemos ver como hay un aumento considerable de la población migrante 

que ha llegado al país en las últimas dos décadas respecto a las dos décadas anteriores, todo esto 

coincide con el proceso de migración intrarregional que se comienza a dar en Latinoamérica 

debido a las restricciones que comienza a poner Estados Unidos para los migrantes en la década 

de los 2000, por dos causas principalmente; la primera dice relación con los resultados del censo 

del año 2000 el cual arrojó que la mayoría de la población que vivía en Estados Unidos eran 

migrantes  y la segunda causa dice relación con el atentado terrorista del 11 de septiembre del 

2001, donde el Presidente Bush firmó el Acta de Patriótica del 2001 en  la cual se hace una 

enmienda al sistema de migración la cual permite rechazar o deportar a un inmigrante por causas 

de terrorismo, de acá en adelante, cada vez se hace más difícil entrar como migrante con papeles 

a Estados Unidos. El 2003 el Servicio de Inmigración y Naturalización fue sustituido por el 

Departamento de Seguridad Nacional que ahora se hace cargo de todos los asuntos concernientes 

a la inmigración: aduana y protección fronteriza, servicios de ciudadanía e inmigración, control y 

detención de inmigrantes en situación de ilegalidad, etc. “Se calcula que alrededor de 

cuatrocientas personas mueren anualmente tratando de cruzar la frontera de México con EE. UU, 

donde se terminó de construir una muralla para desincentivar el cruce en el año 2010 (…) esto 
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deja claro que, al menos, la migración Sur-Norte se ha transformado en un problema social muy 

serio”57 

Así es como en el año 2013 en Chile, según cifras de extranjería se otorgaron 132.139 permisos 

de residencia temporal, en su mayoría a migrantes provenientes de Latinoamérica siendo los con 

más permisos de residencia Perú con 39.251, Bolivia con 26.861 y Colombia con 26.627, le 

siguen Argentina con 5.971, Ecuador con 4.021 y República Dominicana con 3.65858. 

Feminización de la migración 

 

Cuando hablamos de feminización de la migración, hacemos alusión al creciente y persistente 

aumento de la presencia de mujeres en la población migrante en el mundo, especialmente en los 

países del tercer mundo. Bárbara Potthast explica que “hasta hace poco tiempo, la migración ha 

sido considerada como un asunto fundamentalmente masculino, ya sea explícita o 

implícitamente. La mayoría de los estudios sobre el tema simplemente no se planteaban la 

cuestión de las mujeres, eran genderblind59, y por ello se consolidó la imagen de un fenómeno 

básicamente masculino.”60 Sin embargo, y aunque pretendan hacernos creer lo contrario, las 

mujeres hemos representado un aporte más que significativo en el proceso migratorio, sobre todo 

en la actualidad y, por consiguiente, somos fundamentales en el panorama económico global.  

Haciendo honor a un rescate de memoria histórica, de la cual hemos sido víctimas de 

invisibilización por siglos, es que queremos aclarar que la formulación de este rescate histórico 

viene mediada por la necesidad de, no sólo comprender el entramado de relaciones de 

explotación consolidadas en la sociedad patriarcal y la división sexual del trabajo, sino que 

también 

 “es necesario incluir el análisis de las relaciones de poder y la distribución de roles en la 

esfera reproductiva; pues, así como esta situación afecta la incorporación al mercado 

laboral, también determina de forma diferenciada la participación de hombres y mujeres 

                                                           

57ARRAÑO, Óp. cit., p.4 
58DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN. “Permisos de Residencia temporal otorgados el 2013” 
59 No se explicita el género de quienes migran. 
60POTTHAST, Bárbara. Mujeres migrantes en américa latina: una perspectiva histórica, Universidad de Köln. En 

‘Un continente en movimiento’: Migraciones en América Latina. Editorial Iberoamericana/Vervuert, 2006. P.111 
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en los flujos migratorios. En ese sentido, es indispensable tomar en cuenta los 

condicionantes socioculturales en origen y destino, y analizar de qué manera la 

intersección entre las relaciones de género, clase y etnia conduce a la migración femenina 

e inciden en las distintas fases del proceso migratorio.”61 

En la misma dirección, Bob Suttclif reconoce una relevancia vital para el sistema capitalista 

la incorporación de nuevas fuerzas en el mercado laboral,  

“Las grandes migraciones del Sur al Norte empezaron durante los años 50. El hecho del 

relativo pleno empleo en los países desarrollados obligó a buscar nuevas fuentes de fuerza 

de trabajo asalariada, si no querían soportar unos excesivos costos de trabajo. Se 

descubrieron dos: las mujeres, que antes no formaban parte de la fuerza de trabajo 

asalariada, y la inmigración.”62 

En efecto, la mundialización del sistema capitalista, luego de la caída definitiva de la URSS, 

planteó nuevas necesidades del mismo sistema respecto de la producción y los mercados 

laborales. Las guerras mundiales ya habían obligado a las mujeres a formar parte activa del 

mercado de trabajo en distintos sectores y las políticas de restricción económica del Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, a los países de América Latina, como también a los 

países industrializados, ósea Estados Unidos y Europa a causa de las crisis económicas de la 

década de 1980, fomentó la creciente desigualdad, sobre todo en los países más pobres, 

ocasionando conflictos económicos pero también políticos que obligaron a muchas personas, a 

simplemente escapar hacia otras nuevas y mejores condiciones de vida.  

Por lo tanto acá podemos identificar dos causas estructurales de éste proceso migratorio, por un 

lado tenemos la incorporación masiva de las mujeres en el mercado laboral global y por otro lado 

tenemos la reciente profesionalización de las mujeres en los países industrializados, o economías 

estables en “desarrollo”, que justamente por ser activas en el mercado laboral profesional, se han 

                                                           

61CAMACHO, Gloria. “Mujeres migrantes. Trayectoria laboral y perspectiva de desarrollo humano” Abya-Yala, 

Buenos Aires, 2010. P. 36 
62EN: SUTCLIFFE, Bob. “Nacido en otra parte: un ensayo sobre la migración internacional, el desarrollo y la 

equidad” [en línea] 

http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/Nacido_en_otra_parte_Parte_2.pdf?revision_id=54747&package_id=5470

7  [consultado el 20 de diciembre del 2016]. P. 59 

http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/Nacido_en_otra_parte_Parte_2.pdf?revision_id=54747&package_id=54707
http://www.bantaba.ehu.es/obs/files/view/Nacido_en_otra_parte_Parte_2.pdf?revision_id=54747&package_id=54707
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visto en el necesidad de requerir a otras mujeres para desarrollar trabajos relacionados al área de 

servicio doméstico.  

Por esto, haciendo caso omiso de las constantes invisibilizaciones que, como mujeres, en este 

sistema sufrimos, hacemos presente que las mujeres han sido y son parte del proceso migratorio 

en todos sus ámbitos y dimensiones. Sin embargo, y haciendo honor a título de este inciso, hay 

que especificar que, en el proceso migratorio reciente, ósea desde la década de 1990 hasta hoy, 

las mujeres alrededor del mundo han tendido a migrar mucho más que antes, pero ya no 

acompañando al marido, padre, hermano o hijo, sino que han tomado protagonismo precisamente 

por su decisión de migrar solas. Algunas autoras, como Gloria Camacho, establecen que esta 

decisión de migrar está mediada específicamente no sólo por motivos económicos sino por 

ejemplo “el intento de huir de contextos represores; concluyendo que entre ellas priman las 

variables sociales a la hora de decidir su movilización, contrariamente a lo que ocurre con el 

colectivo masculino, donde prevalecen las razones económicas.”63 

Cuando una mujer migra, deja atrás, no sólo su vida, su entorno más cercano y sus costumbres 

más intrínsecas, sino que también deja en su tierra un importante hueco difícil de llenar, ya que 

al movilizarse como capital humano/mano de obra barata a países industrializados o al menos, 

estables económicamente, deja de ocupar su lugar como capital humano para el beneficio de sus 

propios países. Por supuesto, las mujeres migrantes no constituyen entes estrictamente 

individuales buscando mejores condiciones de vida, sino que toda la decisión de migrar se hace 

en torno al bienestar individual y familiar en lo que podemos identificar como dos etapas, una 

primera consta del mismo hecho de migrar hacia otro país, establecerse, buscar trabajo, casa y 

estabilidad económica y una segunda etapa que tiene que ver con la “reunificación familiar”. 

Generalmente sucede que las mujeres al momento de migrar dejan hijos o dependientes más 

cercanos a cargo de un pariente relativamente responsable de su cuidado, por ejemplo, madres, 

abuelas o tías. Esto, por supuesto, en espera de echar raíces en el nuevo hogar elegido y poder 

traer a sus familias a vivir con ellas.  

                                                           

63CAMACHO, Óp. cit. P. 34 
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Las redes de apoyo ya sean familiares, amigos o redes de otras migrantes en la zona de llegada, 

tienen un impacto fundamental al momento de decidir migrar. Es difícil que una mujer decida 

migrar hacia un país con el que no tiene una cultura común, lazos de interdependencia colonial o 

neocolonial, familia, amigos o al menos un idioma parecido, pues el proceso de establecimiento 

en aquel país sería indudablemente más difícil que establecerse en alguno que cumple una o 

todas las características previamente mencionadas.  

 

Dominicanas en Chile 

 

La comunidad de dominicanas/os en Chile históricamente ha sido minoritaria, sin embargo, en el 

año 2010 la llegada de personas de esta nacionalidad comienza a ir en aumento pasando de 

obtener  119 permanencias definitivas el año 2009 a 1587 el año 2015, representando para el año 

2014, según datos de extranjería, el 0,6% de la población migrante, no obstante, esta cifra solo 

contabiliza las permanencias definitivas por lo que no es del todo exacta, ya que no considera ni 

las visas, ni la migración irregular, por ende el porcentaje de dominicanos en el país debe ser 

mayor.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grafico N°2:

Permanencias definitivas otrogadas a personas de Republica 

Dominicana 2005-2015 



 

43 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Extranjería 

Las visas otorgadas a dominicanas/os también han ido en aumento, desde el 2005 se otorgaron 

145 visas a personas provenientes de la isla, el 2010 las visas entregadas a personas de esta 

nacionalidad aumentaron a 1064, llegando a su pic el 2012 donde se otorgaron 4390 visas, desde 

el 2013 en adelante el número de visas sufre un baja, aunque nunca menor a la cantidad de visas 

otorgadas a mediado de la década del 2000, debido a la imposición de una visa de turismo 

consular, requerimiento el cual dio pie para la migración clandestina en el caso de que esta visa 

se les niegue, debido a que no tienen otra salida. No obstante, este tipo de migración no tiene que 

ver con fines ilícitos, sino que es la consecuencia de una medida administrativa que les restringe 

sus posibilidades de ingreso regular, exponiéndolos a la trata de personas, cobros usureros y 

malos tratos de los burreros e incluso la muerte en el camino a cruzar la frontera.  

“Primero llegue a Ecuador, dure 8 meses,  y como la familia aquí  me estaba esperando, 

entonces vinimos por frontera, y yo no quiero que ni el peor enemigo mío se venga por 

ahí, porque muchas veces lo que pasa es que juzgan a uno pero que se arriesga muchas 

veces, pero que no tiene otra posibilidad, porque si yo fuese rica quizás no tuviera yo eso 

de viajar a ni un lao, y si viajo es por turismo, para turista por ejemplo, yo no puedo decir 

eso y todo el que viene por frontera es porque no tiene de otra manera e incluso tiene la 

vida en un hilo se arriesga y gasta más plata porque hay que pagarle a más gente,  y con el 

credo en la boca de que si te matan o no te matan o te mueres de frío, o cualquier cosa, se 

han muerto ya dominicanas, dominicanos por ahí por esa frontera. Nosotras vinimos, que 

cuando entramos con una botella de agua cada quien y ya como no había ni una gota de 

agua, nosotras caminamos desde las 11 de la noche y todavía eran como las 7 de la 

mañana ahí, entonces a través de que la  gente nos veía ahí como loquitos de allá pa acá 

de allá pa acá, se rumoraba que andaban ya forasteros,  nos echaron la PDI e incluso 

cuando yo vi la PDI yo me sentí feliz, y dije ay qué bueno porque ya no aguantaba más, 

yo estaba mareada, yo estaba cansa, cansa yo quería ver una cama, no quería ni comer, 
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nadie tenía hambre ahí todo el mundo lo que tenía era cansancio y sed (...) uno pasa 

mucho sufrimiento por pasar por ahí”64 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Extranjería 

Según un estudio hecho por el departamento de extranjería acerca del requisito de la visa de 

turismo consular, “los entrevistados son enfáticos en señalar que la petición de visa ha tenido 

impactos directos en los niveles de inclusión social  y laboral de las personas residentes de origen 

dominicano”, pues al existir esta visa como ya mencionamos anteriormente, se genera  la entrada 

irregular de personas, lo que lleva consecuencias como la imposibilidad de la regularización, la 

entrada al mercado laboral no formal, abusos laborales, no cuentan con un RUT por ende nos 

poseen Fonasa, quedan imposibilitados de obtener apoyos sociales, además de encontrarse con 

problemas legales, administrativos y penales.   

Con respecto a la configuración de la población dominicana, la mayoría de las permanencias 

definitivas otorgadas a personas de esta nacionalidad fue a mujeres, el 70%, lo que muestra que 

la feminización de la migración es una característica de la migración dominicana, pues son en su 
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mayoría mujeres las que vienen por mejores remuneraciones para poder mantener a sus familias 

en la isla. Además acerca de la edad de la población dominicana, mayoritariamente llegan 

personas entre 30 y 44 años, las que representan el 54% de la población, le siguen las personas 

entre 15 y 29 los que encarnan el 25%, y por último las personas entre 45 y 59 las que 

concentran el 14% de la población, por ende, los y las dominicanas en Chile en su mayoría son  

personas que están en edad activa para trabajar, de lo que se puede desprender que la principal 

motivación de las dominicanas para venir a Chile es mejorar su calidad de vida o  mejorar su 

situación económica para lo cual es imperante encontrar un empleo. De este modo, los empleos 

que más frecuentan las/os dominicanas/os en el país son los que tienen que ver con el área de 

servicios, entre los que se encuentran: trabajo doméstico, bares, cafés, peluquerías, masajistas y 

trabajo sexual le siguen los que trabajan en el comercio (tiendas), construcción y por último 

micro emprendimientos, los trabajos que desempeñan están claramente segmentados por género.  

Por consiguiente, según afirma extranjería: 

 “La tendencia a la feminización de la migración tiene que ver con la idea que en chile el 

trabajo doméstico realizado por mujeres inmigradas es bien valorado y habría una alta 

demanda de este tipo de servicios (...) las mujeres dominicanas que llegan a la región 

metropolitana se insertan principalmente en ámbito laboral doméstico y de cuidados (de 

niños/as y de enfermos/as) reforzando los estereotipos de género. Por otra parte, en 

ciudades como Punta Arenas o Antofagasta, la inserción laboral de las mujeres 

dominicana según los relatos se encuentra más relacionada con el comercio nocturno, 

desempeñando trabajos como garzonas y en algunos casos como trabajadoras sexuales, 

también se observa la emergencia de emprendimientos en temas de belleza, vestimenta y 

peluquería.”65  

Pero ¿Qué pasa con  hijas/os de las dominicanas en Chile?, pues la mayoría de las que migran lo 

hacen sin la compañía de estos, y se ven obligados a dejarlos en la isla al cuidado de sus abuelas 

o de algún familiar y que mantienen gracias al envío de remesas. 

                                                           

65  DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA. Boletín N°2 Migración Dominicana en Chile. [en línea] 

<http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/12/Bolet%C3%ADn-N%C2%BA2-Migraci%C3%B3n-Dominicana-en-

Chile-2.pdf> [ consultado: 25 de enero 2017] P. 13-14 
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“Los principales destinatarios de las remesas que se envían a República Dominicana son 

hijos/as y/o a la madre. Parte del proyecto migratorio de las personas dominicanas se 

relaciona, con la posibilidad de envío de dinero a las familias, motivación que articula el 

proyecto migratorio antes incluso de salir de República Dominicana. Esa es una de las 

motivaciones centrales para poder mejorar la calidad de vida, financiar aspectos 

alimenticios, educativo de hijos/as, o apoyar en temas de salud a sus progenitores u otros 

familiares”66   

Además de mantener a sus familias, deben pagar las deudas adquiridas para poder venir a Chile, 

por ende, el envío de remesas es fundamental tanto para ellos como para sus familias en la isla, 

“este envío de dinero no solo tiene componentes materiales, sino que posibilita un cambio 

simbólico en muchas relaciones sociales en ese espacio transnacional en que viven las personas 

dominicanas. Muchas mujeres, por ejemplo, desarrollan diversas formas de cuidado 

transnacional de sus hijos/as, en el que se transmiten también expectativas, valores y proyectos 

futuros.” Así entonces, existe un cambio en las relaciones familiares, en todo orden de cosas, 

pues el hecho de que uno o más familiares este viviendo en el extranjero, altera el anterior orden 

establecido de relaciones de poder, por ende las familias de los migrantes se ciñen a otras lógicas 

donde las jerarquías de poder que estaban establecidas anteriormente a la migración cambian, e 

incluso los roles cambian, en el sentido que si viaja la madre, ahora quien cumplirá esa labor de 

facto será la abuela o el padre. 

Con respecto a la distribución de la población dominicana, los datos de extranjería nos muestran 

que la mayor parte de la población dominicana se concentra principalmente en la Región 

Metropolitana (73,6%), le siguen la Región de Magallanes (5,3%), Antofagasta (4,3%), 

Coquimbo (3.9%) y Valparaíso (3,8%).  En la región metropolitana las comunas que más 

concentran migrantes son Santiago, Las Condes, Recoleta, Independencia, Providencia,  Estación 

Central, Ñuñoa , Quilicura, Quinta Normal, no obstante, en otras  comunas como Colina se ve un 

alza respecto al porcentaje de la población migrante, concentrando mayoritariamente población 

dominicana y haitiana, los cuales se distribuyen en principalmente en las poblaciones y villas de 
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la comuna, y respecto a la población dominicana el 2015 instalan una toma en la Ribera Sur del 

Río Colina, en la cual viven unas 60 familias dominicanas. 
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Capítulo 2: Si vas para Chile… 

 

Respuesta estatal  

 

La Ley de migración o el DL 1.094 vigente en Chile es un decreto de ley que rige desde 1975, 

por lo tanto, no se ajusta a la  realidad migratoria del país. Este decreto fue hecho en dictadura 

por lo que tiene su base en la Doctrina de Seguridad Nacional, es por esto que  “presenta un 

enfoque de seguridad en donde se aborda a la migración como una amenaza, no contemplando 

los compromisos adquiridos por el Estado chileno en las distintas convenciones y pactos 

internacionales, además de no responder a las necesidades actuales de la población migrante en 

Chile.”67 En cada uno de sus artículos se da a conocer el pensamiento impuesto por el régimen, 

del enemigo interno y externo el cual encarna el extranjero, pensamiento en el que predominan 

características profundamente xenófobas, racistas, arbitrarias y restrictivas, respecto  a la entrada 

de personas extranjeras al país. 

En su Artículo N° 2 la Ley de extranjería declara que “para ingresar al territorio nacional los 

extranjeros deberán cumplir los requisitos que señala el presente decreto ley, y para residir en él 

deberán observar sus exigencias, condiciones y prohibiciones. Por decreto supremo podrá 

prohibirse el ingreso al país de determinados extranjeros por razones de interés o seguridad 

nacionales”68 así es como desde el momento de llegada al país, la ley es arbitraria respecto de 

quien puede o no llegar a Chile.  

En el primer párrafo del artículo 15 del decreto 1094, siguiendo con la arbitrariedad de la ley, se 

prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que: 

“propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier medio, doctrinas que 

tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de 

                                                           

67  MORALES, Fabiola. “Inclusión y derechos en disputa. La experiencia del movimiento de acción migrante 

(MAM)” EN:  TIJOUX, María. “Racismo en chile: La piel como marca de la inmigración” Chile, Editorial 

Universitaria, 2016.  p.90 
68 CHILE. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 1975. Decreto Ley Nº1094, Ley de Extranjería, 14 de julio de 

1975.                   
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gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de 

tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de 

delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden 

público del país y los que realicen actos contrario a los intereses de Chile o constituyan un 

peligro para  el Estado.”69  

En el párrafo dos de este mismo artículo se añade que, en general, serán expulsados aquellos que 

ejecute actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres esto produce ciertas ambigüedades 

a la hora de interpretarlo dejando a libre criterio del funcionario la aplicación de la ley. 

Esta legislación mantiene cierto criterio de selectividad del inmigrante, la cual viene de normas 

de décadas anteriores como es el caso del DFL N°69 de 1953 del D.L 1.094, que señala dentro 

de las causales de prohibición de ingreso al país a aquellos extranjeros “ que no tengan o no 

puedan ejercer su profesión u oficio, o que carezcan de recursos que les permitan  vivir en Chile 

sin constituir carga social” este punto es absolutamente discriminatorio considerando que los 

migrantes latinoamericanos por lo general,  no son personas pobres en sus países de origen, pero 

si tienen que pasar por un proceso de endeudamiento a la hora de migrar a Chile, así  es en el 

caso de los y las migrantes de República Dominicana según señala Boletín N°2 hecho por 

extranjería que trata acerca de la migración de dominicanos a Chile. 

“La principal causa para migrar es mejorar las condiciones de vida, lo que pasa 

necesariamente por el acceso al mercado laboral. Esto no significa que en República 

Dominicana estas personas se encuentren en situación de pobreza, sino más bien se 

plantea la migración como posibilidad de ascenso social. No obstante, pese a no situarse 

en los escalafones económicos más bajos de ese país, las personas que deciden migrar 

deben cruzar por un proceso de endeudamiento para poder desarrollar su proyecto. Ante 

eso, la cruzada se vuelve familiar y los esfuerzos se mancomunan para poder enviar a una 

persona que inicia un proceso de migración y que luego pueda o bien, reagrupar a otros 
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miembros de la familia, o asegurar el envío de dinero una vez instalado/a en el nuevo 

contexto, a través de las remesas constantes”70 

Por otro lado el artículo 12 del reglamento contiene otra  norma  anacrónica, discriminatoria, 

inconstitucional y contra todo tipo de tratados internacionales vigente y ratificados por Chile, “se 

prohíbe la entrada al territorio nacional a los extranjeros que: 4.- Padezcan  un defecto orgánico 

incurable tal como sordomudez, ceguera, demencia o idiotismo o mutilación que no le permita 

ejercer profesión u oficio para ganarse la vida y 5.- Padezcan de tracoma, lepra o cualquiera otra 

enfermedad infecto-contagiosa.”71 

Para  otorgar un permiso de residencia temporal en nuestro país, a los migrantes provenientes de 

Perú, Colombia y República Dominicana se les solicita presentar un certificado de antecedentes 

judiciales, esto denota una  preocupación del Estado sobre cierta conducta delictual de los 

migrantes provenientes de estas nacionalidades en específico y no de otras, lo que se traduce en 

racismo de Estado, el cual opera desde el recibimiento de la y el migrante hasta el momento de 

su establecimiento en el país, en donde sus condiciones de vida se ven en detrimento. 

Respecto de los derechos de las/os migrantes en Chile, es decir, salud, educación, vivienda y 

trabajo, la página de extranjería señala que el “Estado comprende que la complejidad del 

fenómeno migratorio requiere del esfuerzo interinstitucional para avanzar en el desarrollo de 

acciones e iniciativas tendientes al establecimiento de políticas públicas de acogida para la 

población migrante que los incorpore como usuarios específicos de los servicios que el Estado 

entrega”72, así  detalla una serie de medidas de integración que están en curso.  

 

                                                           

70  DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA. Boletín N°2 Migración Dominicana en Chile. [En línea]  

<http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/12/Bolet%C3%ADn-N%C2%BA2-Migraci%C3%B3n-Dominicana-en-

Chile-2.pdf> [Consultado: 25 de enero 2017] P. 11 
71  CHILE. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 1975. Decreto Ley Nº1094, Ley de Extranjería, 14 de julio 

de 1975.   
72  DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA. Acciones de Integración. [en línea] Santiago, Chile 

<http://www.extranjeria.gob.cl/acciones-de-integracion/)> [consulta: 25 de enero 2017] 
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Salud 

La primera medida se llama: Acción de protección para la maternidad, y está enfocada en la 

mujeres embarazadas con situación irregular en el país, y consiste en “otorgar una visa de 

residencia a la mujer que se encuentre en estado de gravidez y que se controla regularmente en el 

consultorio que corresponde a su domicilio.”73  

De esta forma entonces el Estado se asegura de mantener a esa vida que está por nacer, puesto 

que en el vientre de esa mujer ya no hay un extranjero con situación irregular sino que un ser 

humano de nacionalidad chilena, debido a que nacerá en el suelo nacional. Otra de las medidas 

que se hablan en la página de extranjería es una que tiene relación con asegurar el acceso a las 

salud pública a niñas/os y adolescentes con situación irregular o con padres con situación 

irregular, este decreto se acoge en la Declaración de los Derechos de los Niños, promulgada el 14 

de agosto de 1990, y dice “El consejo propone que los niños y niñas extranjeros o hijos de padres 

o madres extranjeros accedan a los mismo servicios y prestaciones propuestas para los niños y 

las niñas chilenas a partir de sus condiciones y necesidades específicas, y que se les resguarde en 

cualquier discriminación en este acceso, independiente de la situación legal de sus padres y 

madres ”74 bajo esta  premisa es que en este acuerdo se asegura “proporcionar a todos los niños, 

niñas y adolescentes menores de 18 años extranjeros, atención de salud en los establecimientos 

de la red pública de salud en igualdad de condiciones de sus pares chilenos. Lo anterior será 

válido para todos los menores de 18 años, independiente de su situación migratoria en chile, y la 

de sus padres, tutores o representantes legales”75 

Sin embargo, a pesar de estas medidas en general las/os migrantes que se encuentran en situación 

regular y los residentes sujetos a contrato de trabajo, que cotizan el 7% para prestaciones de 

salud, se encuentran cubiertos de salud en Chile, puesto que a ella/os se le aplican las mismas 

reglas que al resto de la población chilena.  

                                                           

73MINISTERIO DE SALUD. Ord. A 14 N° 3229. Atención de salud de población migrante en riesgo social y 

situación de permanencia no regular 11 de junio del 2008 
74  MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE SALUD. R. E, N° 1914. Convenio de colaboración: 

Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. 9 de abril del 2008 
75  MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE SALUD. R. E, N° 1914. Convenio de colaboración: 

Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. 9 de abril del 2008 
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Sin embargo “el problema se da respecto a los migrantes que se encuentra en situación 

irregular. En teoría, no existen limitaciones, pero en la práctica se producen situaciones 

que les generan vulnerabilidad. (...) para acceder a los consultorios públicos se requiere 

contar con una cédula de identidad, documentos del cual carece muchos inmigrantes. A 

ello se suma el hecho de que, dada la dificultad para obtener contratos de trabajo, los 

inmigrantes suelen no poder ingresar al sistema de ISAPRES y FONASA, por lo que la 

única opción que les resta es intentar obtener una tarjeta de indigencia”76  

 

Educación 

 

Con respecto al acceso a la educación, la constitución de Chile en su artículo 19, inciso N°10 

afirma que: 

“para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el acceso 

gratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste constituya 

requisito para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media 

son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado 

a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este 

sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años. Corresponderá 

al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; 

estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e 

incremento del patrimonio cultural de la Nación.”77  

Así entonces para asegurar esta disposición de la constitución, en la página de extranjería se 

detallan dos medidas respecto a el acceso educación de hijas/os de las/os migrantes, la primera 

dice relación con el acceso a la educación los niños y niñas que no tengan su situación 

                                                           

76 POBLETE, Carlos. ZEGERS, Nicolás. 2014. Migración y Extranjería: Análisis crítico del proyecto de ley de 

junio del año 2013. Memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, 

Universidad de Chile, Facultad de Derecho. P140 
77ESTADO DE LA REPUBLICA DE CHILE. Constitución Política de la República de Chile [en línea] Chile, 1980 

(versión actualizada el 2014) https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_14.pdf [consulta: 17 de 

febrero del 2016] P13 

https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_14.pdf
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regularizada en el país, da a conocer los pasos a seguir tanto para los migrantes como para los 

establecimientos educacionales, así lo afirma la circular del MINEDUC que establece que los 

colegios deben: 

 “Orientar a las autoridades educacionales del país en relación con el derecho a ingresar, 

permanecer y progresar en el sistema escolar nacional de todos los niños, niñas y jóvenes 

inmigrantes que cumplan con los requisitos que se señalan, no pudiendo ser causal para 

no hacerlo el hecho de provenir de otro país o no tener los padres regularizada su 

residencia en el país. Facilitar la incorporación de dichos alumnos(as) a los 

establecimientos educacionales del país, la permanencia y progreso en el sistema. 

Cautelar que las autoridades educacionales, el personal docente y el personal no docente 

de los establecimientos no establezcan diferencias arbitrarias entre los alumnos debido a 

su nacionalidad u origen. Difundir en las comunidades escolares que cualquier forma de 

discriminación en contra de los alumnos(as) inmigrantes es contraria al principio de 

igualdad, debiendo promover siempre el respeto por aquellos alumnos que provienen de 

otros países.”78   

Además, por disposición de la JUNJI el año 2007 se firmó un acuerdo con el Departamento de 

Extranjería en el cual según su artículo primero “la JUNJI tomará las medidas institucionales que 

sean posibles para facilitar el ingreso a sus Programas de Educación Parvularia a hijas e hijos de 

familias de inmigrantes y/o refugiados, cualquiera sea la condición migratorio en que los niños y 

niñas se encuentren”79. Esta normativa, entonces, exige a los colegios aceptar a todos los niños y 

niñas sin considerar su condición migratoria en el país, no obstante, “el diseño del sistema 

obstaculiza la incorporación plena de los niños y niñas en “situación irregular” o con “matrícula 

provisoria” y con esto se trunca su acceso a las subvenciones y beneficios del sistema educativo, 

                                                           

78 Ministerio de Educación. Ord. N° 07/ 1008. Instruye sobre el Ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos de 

los alumnos(as) inmigrantes en los establecimientos educacionales que cuentan con reconocimiento oficial 4 de 

agosto 2005 
79 Ministerio del Interior. R.E.N, N° 6677. Convenio de colaboración y acción conjunta entre el Ministerio del 

Interior y la Junta Nacional de Jardines infantiles. Santiago, 20 de agosto del 2007 
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acentuando aún más su vulnerabilidad”80  pues esto ocasiona que no sean aceptados en todos los 

colegios. 

Trabajo 

 

Las/os migrantes caribeña/os y latinoamericana/os que vienen a Chile tienen motivaciones 

laborales, así encontrar un trabajo para con ello percibir ingresos que les permitan mantenerse y a 

la vez mandar remesas a sus familias es fundamental. En Chile la Constitución señala que el 

Estado asegura a todas las personas “la libertad de trabajo y su protección”81. “El mismo INE 

reporta que alrededor del 70% tiene un trabajo y percibe un salario. Sin embargo, solo el 42,5% 

cotiza en FONASA y el 15, 6% en ISAPRE. Dichos datos nos hacen plantar dos características 

que podrían definir el trabajo al que están accediendo: precario e informal”82. Así los y las 

migrantes se ven expuestos a  explotación y abusos por parte de los empleadores, esto debido a 

los impedimentos impuestos en Chile para su desarrollo laboral  pleno, el Código del Trabajo en 

el título I, capítulo III ‘De la Nacionalidad de los Trabajadores’ establecía hasta el 2015 “que con 

algunas excepciones exige ser ciudadano chileno para ingresar a la Administración del Estado, y 

que establece que en igualdad de condiciones se debe preferir contratar a un chileno por sobre un 

extranjero”83. Norma la que en la modificación del Código del Trabajo de Octubre del año 2016 

deja de aparecer, es cambiada acorde al estado de la realidad migratoria. A pesar de esto, la 

nueva norma no deja de ser discriminatoria, pues establece que “el ochenta y cinco por ciento, a 

lo menos, de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador será de nacionalidad chilena”84.  

Además a estas restricciones se le suman “dificultades para convalidar títulos de estudio, hasta 

problemas derivados de la segmentación del mercado” 85 , en donde los y las migrantes de 

Latinoamérica y el Caribe están designados a trabajar en ciertos empleos a diferencia de los que 

                                                           

80ESTEVEZ, Catalina. La educación truncada: la realidad de las niñas y niños migrantes en Chile. [en línea] 

Educación 2020, 10 de diciembre del 2016 <http://www.educacion2020.cl/noticia/la-educacion-truncada-la-

realidad-de-las-ninas-y-ninos-migrantes-en-chile> [Consulta: 25 de febrero del 2017] 
81ESTADO DE LA REPUBLICA DE CHILE. Constitución Política de la República de Chile [en línea] Chile, 1980 

(versión actualizada el 2014) https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_14.pdf [consulta: 17 de 

febrero del 2016] p. 15 
82MORALES, Óp. cit., p91-92 
83POBLETE, Carlos. ZEGERS, Nicolás. Óp. cit., p. 213 
84 DIRECCIÓN DEL TRABAJO. “Código del trabajo”, 26 de octubre 2016. p29 
85MORALES, Óp. cit., p.92 

http://www.educacion2020.cl/noticia/la-educacion-truncada-la-realidad-de-las-ninas-y-ninos-migrantes-en-chile
http://www.educacion2020.cl/noticia/la-educacion-truncada-la-realidad-de-las-ninas-y-ninos-migrantes-en-chile
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vienen de Europa o de EEUU. “Dado que en Chile existen nichos laborales para los inmigrantes 

latinoamericanos y caribeños, la mayoría de ellos, incluso teniendo formación técnica y 

profesional, quedan circunscritos a las áreas segmentadas laboralmente. En este sentido las 

desigualdades en el mundo del trabajo se cristalizan en la oferta y demanda del mercado que 

impone la economía global, donde la mano de obra inmigrante queda subsumida y presa en 

condiciones de precariedad”86 , y donde a las mujeres migrantes latinoamericanas y caribeñas se 

les ha destinado a trabajar en ciertos sectores laborales como la labor doméstica, peluquería, 

entre otros. En un mercado laboral como el chileno en el que las mujeres, en su totalidad, son 

discriminadas solo por el hecho de ser mujeres, percibiendo menores salarios que los hombres.  

“Ya de por si las mismas mujeres chilenas están inmersas en un mercado laboral dividido 

sexualmente, donde las diferencias de salarios entre hombres y mujeres que trabajan por cuenta 

propia representan alrededor del 66%, mientras que en el caso de los asalariados son casi del 

24%.”87 Así los y por sobre todo las migrantes se enfrentan a condiciones laborales precarias y 

de desigualdad, en donde, la tramitación de las visas de trabajo, además, es un proceso 

engorroso, que dificulta la contratación de una  persona extranjera, y que atenta contra los 

derechos laborales de cualquier persona, debido a las cláusulas que tienen que tener su contrato. 

 “Entre estas destacamos: 

1. Contar con el contrato de trabajo de carácter indefinido;  

2. El contrato debe estar firmado ante notario, requisito que no es requerido para chilenos; 

3. El empleador debe inscribir en el contrato su compromiso de pagar un pasaje de retorno 

al país de origen al trabajador y a su familia una vez que el contrato expire, y 

4. El trabajador debe quedar al menos dos años con el mismo empleador antes de poder 

iniciar los trámites para una visa de carácter indefinido.”88   

                                                           

86CARRILLO, Claudia. “La reproducción de las desigualdades en e l mundo del trabajo y en la escuela. El caso de 

los(as) hijos(as) de inmigrantes latinoamericanos y caribeños en el sistema educativo chileno” EN: TIJOUX, María 

Emilia. “Racismo en Chile: La piel como marca de la inmigración” Chile, Editorial Universitaria, 2016” p182 
87 MORALES, Fabiola. “Inclusión y derechos en disputa… O Cit. p92 
88Ibídem. p93 
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Por último, si el trabajador pone término a su relación laboral, deberá solicitar un nuevo permiso 

de residencia sujeto a contrato “el trabajador tiene un plazo de 30 días para solicitar un nuevo 

permiso, contado desde la expiración de su contrato de trabajo. Para ello deberá haber celebrado 

un nuevo contrato de trabajo”89. Esto nos muestra que la normativa que rige sus visas de trabajo 

es restrictiva y desmesurada, y que además fomenta la irregularidad, dando plazos irrisorios a 

las/os migrantes que quieran cambiar de trabajo, lo que también obliga a las/os trabajadores a 

aceptar tratos abusivos por miedo a dejar de tener todos sus papeles al día. 

 

Vivienda 

 

Con respecto al  derecho a una vivienda digna, el Estado de Chile no la reconoce como un 

derecho fundamental de todos los seres humanos,  la Constitución, escrita en dictadura, la deja de 

reconocer como un derecho esencial “Pinochet enarboló la idea de la vivienda como “un bien 

que debe ser adquirido por las familias a través del esfuerzo y el ahorro”, (...) la peor herencia 

que la dictadura legó a nuestro país en cuanto a política habitacional, reside en las pésimas 

condiciones de habitabilidad que ofrecen las viviendas sociales que se construyen hasta la 

actualidad.”90 La vivienda, desde la década del ochenta en adelante, queda al arbitrio de la 

meritocracia de las familias, por ende no está garantizada ni para nacionales, ni para extranjeros. 

El Ministerio de vivienda y Urbanismo ha generado subsidios de acceso a vivienda, que tienen 

entre sus condiciones un ahorro mínimo el cual varía entre las 10 y las 80 UF dependiendo el 

subsidio, de esta forma el acceso a una vivienda depende única y exclusivamente de la capacidad 

económica de las familias y las políticas públicas del gobierno de turno. 

En el caso de ser extranjero, desde el 2015 el MINVU elimino un requisito de cinco años de 

antigüedad que debía tener el permiso de residencia definitiva, es decir, que luego de obtener la 

residencia definitiva, el extranjero, debía permanecer cinco años más en el país, para por fin 

                                                           

89 MORALES, Fabiola. “Inclusión y derechos en disputa… O Cit. p93. 
90BUSTAMANTE, José. La deuda de Chile con el derecho a la vivienda: Otra herencia de la dictadura [En línea] 

Noticias Facultad de Arquitectura y Urbanismo., 9 de septiembre 2015 

<http://www.fau.uchile.cl/noticias/115045/el-derecho-a-la-vivienda-en-chile-deuda-que-heredamos-de-la-dictadura> 

[Consulta: 25 de enero 2017] 

http://www.fau.uchile.cl/noticias/115045/el-derecho-a-la-vivienda-en-chile-deuda-que-heredamos-de-la-dictadura
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tener acceso a algún tipo de subsidio de vivienda y poder optar a una vivienda definitiva. Así lo 

comunicaba en junio del 2015 el MINVU: 

“hoy anunciamos una modificación en los requisitos de acceso al subsidio habitacional 

para las familias migrantes. Para acceder a los distintos subsidios para la compra de 

vivienda sólo se exigirá el documento de residencia definitiva, el que se obtiene tras cinco 

años de permanencia en el país, sin sumarle otros 5 para demostrar antigüedad. Para el 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar, los propietarios de vivienda de origen 

extranjero deberán cumplir sólo con los requisitos generales del programa”91 

Esta medida ha permitido que el número de beneficiarios aumente considerablemente.  

“En 2011 la postulación de extranjeros promediaba solo un 0,87% de la postulación total, 

alcanzando luego de la modificación señalada, un promedio de 2,08%. En términos de la 

selección, este promedio es aún más alto, antes de la modificación los extranjeros 

representaban el 1,10% de total de los seleccionados; en tanto, después de la 

modificación, este porcentaje se duplicó a un 2,51%, llegando incluso en un llamado a 

superar el 3% de seleccionados.”92  

Estas cifras nos demuestran que la eliminación del requisito ha favorecido a la población 

migrante, no obstante, al momento de la selección siguen siendo los nacionales los principales 

favorecidos por sobre las personas extranjeras.   

Así, las/os migrantes y sus familias se ven expuestos a tratos abusivos por parte de sus 

arrendatarios, cobros excesivos y a vivir en condiciones de hacinamiento, como expone Sara en 

su relato: “Pagábamos arriendo en una casucha y los ratones andaban, pagábamos 100 lucas, más 

agua y luz y en una casucha donde los ratones andaban y uno no podía ni pararse así, era en Lo 

Arcaya y si llovía tú te mojabas más adentro que afuera y cuando llegue a Santiago por una 

                                                           

91MINVU, Inmigrantes podrán postular a subsidios habitacionales al momento de obtener su visa permanente. [en 

línea]<http://www.minvu.cl/opensite_det_20141025131333.aspx>. [consulta: 15 de febrero de 2017] 
92 ROMERO ÁLVAREZ, Jaime. Derecho a la Vivienda Para Inmigrantes [en línea] Estrategia, 20 de octubre 2016. 

< http://www.estrategia.cl/17226/Columna> [Consulta:  18 de febrero 2017] 
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piececita nos estaban cobrando 90 mil pesos por una pieza con una cama de una plaza pa mí y mi 

hermana, mi hermana compartió una como pa 10 personas”93.  

Según los datos de la encuesta CASEN 2015 el 21,4% de los hogares compuestos por migrantes 

tienen hacinamiento, el 12,4% de los hogares poseen un hacinamiento medio bajo, mientras el 

4,7% de las viviendas tienen un hacinamiento medio alto, y el 4,3%  de las moradas detentan de 

un hacinamiento crítico94,  mientras el Estado no se hace cargo de defender y asegurar una mejor 

calidad de vida para estas personas, es por esa razón que tomando la iniciativa estos se organizan 

para luchar por un mejor pasar y vivir en condiciones de vida más dignas, de esta forma nacen 

iniciativas como la toma Ribera Sur, una alternativa habitacional que emerge debido a los 

problemas de movilización, es decir, lo que tardaban en llegar desde sus viviendas a sus trabajos, 

y los malos tratos que  recibían, como cobros excesivos o piezas insalubres, condiciones que 

encarecen su calidad de vida. 

A nivel nacional, la Región Metropolitana, es la que concentra la mayor cantidad de población 

migrante. Esto, por supuesto, se relaciona con el nivel de empleabilidad y oportunidades en todo 

ámbito de cosas que ofrece la capital del país, por lo tanto, no es extraño que extranjeros de 

muchos países elijan las principales ciudades de Chile para iniciar una nueva vida.  

Colina, comuna que cierra la cuenca de Santiago por el norte no es la excepción y durante los 

últimos años ha recibido gran cantidad de población migrante, principalmente haitiana y 

dominicana. La instalación de la toma de terreno en la Ribera Sur del Río Colina es la muestra 

patente, no sólo la llegada de migrantes a la zona, sino también de una necesidad latente de 

establecerse cerca de sus lugares de trabajo y construir un lugar dónde poder vivir junto a sus 

familias y compatriotas.  

Ya hemos visto y analizado los ejes temáticos en que ha trabajado el Estado, con sus distintas 

instituciones, para el ordenamiento y recibimiento de una gran cantidad de personas extranjeras 

que llegan a vivir a nuestro país, y al mismo tiempo, los programas y planes que emanan desde 

extranjería para tratar el tema. Sin embargo, comprendemos que no se trata sólo del esfuerzo del 

                                                           

93 Entrevista Sara 07:20 
94 Encuesta Casen 2015, p109 
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Estado o un gobierno particular sino también de las autoridades locales de las comunas a las que 

personas de distintas nacionalidades llegan a vivir.  

En este caso, es importante analizar la respuesta de la Municipalidad de Colina, frente a la 

llegada de migrantes haitianos y dominicanos a la comuna y el establecimiento, además, de una 

toma de terreno que claramente es irregular. Para esto hicimos la revisión de los PLADECO 

(Plan de Desarrollo Comunal) de Colina de los años 2009-2012 y 2015-2019.  

El PLADECO correspondiente al periodo 2012-2015 no se encuentra entre los documentos 

liberados, a través de ley de transparencia, en el dominio web de la Municipalidad de Colina. Sin 

embargo, los PLADECO revisados, dan cuenta de la nula preocupación, al menos hasta ahora, 

del municipio respecto de los migrantes que habitan y trabajan actualmente en la comuna. 

Ninguno de los dos documentos hace referencia en cualquiera de sus ítems a la población 

extranjera de la comuna, ni sus dificultades o inquietudes, mucho menos una referencia en 

términos demográficos, dado que el único censo válido en Chile, hasta ahora, es el del año 2002, 

pues el del año 2012 fue un completo fiasco.  

La nula referencia a los migrantes en el Plan de Desarrollo Comunal de Colina nos parece, por lo 

menos extraño, dadas las últimas declaraciones a CNN de Mario Olavarría, alcalde de Colina y 

presidente de la Amuch (Asociación de Municipios de Chile), el día 16 de enero del 2017, las 

cuales dejamos a continuación.  

“Mario Olavarría: Nosotros como Asociación de Municipios de Chile, estamos hace rato 

trabajando con éste tema, un tema que está muy fuerte en nuestro país, hemos tenido 

varias reuniones y seminarios desde el año antepasado, pero cada día con más fuerza, es 

un tema que nos llega por distintos factores, por emprendimiento, por la situación de los 

migrantes en Chile, por su situación de incorporación a la sociedad, por inclusión, en fin, 

montón de factores que hacen que ésta enorme cantidad de migrantes que hay en nuestro 

país tengan que tener un modo de relación con el Estado,  con la municipalidad que nos 

hace, a nosotros los alcaldes, preocuparnos fuertemente de éste tema.  

Periodista: alcalde, respecto a eso. ¿Han cambiado las necesidades de las comunas? 

Porque se empieza a generar una realidad más multicultural también. 
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Mario Olavarría: Así es, bueno, yo creo que todas estas cosas enriquecen, la 

multiculturalidad yo creo que es un tema que realmente llegó a Chile para quedarse, tal 

vez la situación de nuestro país, económica, en los últimos años hace que muchas 

personas de otros países, de todos nuestros hermanos países de Latinoamérica, miran con 

buenos ojos venirse para acá. Tenemos en este momento, con residencia definitiva en 

Chile, más de 270.000 personas, para qué decir la cantidad de personas que no tienen 

residencia definitiva digamos, que están en forma ilegal o transitoria, pero supera el 

millón de personas a veces. Entonces tenemos que darles formas de incorporarse al país, 

muchos vienen, se viene la primera generación después traen al papá al hermano, los tíos, 

todo eso y ya van sabiendo cómo acoplarse, pero ¿Cómo tratan con la sociedad chilena? 

¿Cómo satisfacen sus necesidades en educación, en salud, en cultura, en vivienda? Bueno, 

son los temas que nos llevan a los alcaldes a preocuparnos de este tema, sobre todo en 

comunas donde ha habido una explosión en cuanto a la cantidad de migrantes que hay, 

entonces es una nueva realidad que tenemos que saber enfrentarla y para eso nos estamos 

juntando en estos seminarios junto con otros alcaldes y representantes de seis países 

distintos, vamos a trabajar este tema con mucha profundidad. 

Periodista: Tomando en consideración, por ejemplo, que ya empiezan a llegar la primera 

generación de migrantes ya los hijos los tienen en Chile, ya son chilenos, en muchos 

casos, los incluyen en los establecimientos educacionales, muchos de ellos, migrantes 

haitianos hablan creole, francés, les cuesta integrarse también, eso también, supongo que 

también va a ser un tema importante, sobre todo la educación.  

Mario Olavarría: La educación, por ejemplo, yo tengo, soy comuna de Colina, en un 

sector semi rural donde hay escuela rurales, a la entrada hay bandera de siete países, por 

ejemplo, que representan a todas las nacionalidades de las personas que están ahí, estamos 

hablando de colegios que son en el mundo rural, para qué decir en la parte urbana, 

entonces, es una nueva realidad que tenemos que hacernos cargo, yo sé que hay un tema 

de leyes de migración que hay que mejorar porque la que tenemos hoy día es bastante 

mala, y obedece a razones históricas bien pasadas y yo creo que hay que mejorar eso. 

Nosotros estamos por la inclusión, los alcaldes, pero una inclusión que determine la buena 

forma en que estas personas pueden incorporarse a nuestro país. Como bien decías tú, 
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aquí viene uno, después se trae al hermano, al papá, a la mamá y a toda la familia, la 

mayor cantidad en Chile en este momento son los peruanos, la nacionalidad peruana, los 

bolivianos y la colombiana. Y se supone que la colombiana es la que más va subiendo, 

pero en Chile en este momento, con peticiones de permiso y todo eso, hay 170 

nacionalidades distintas, para sepamos lo que tenemos, 170, creo que eso tiene en vez de 

ser un problema realmente, tiene que ser una oportunidad de desarrollo, de mejoría para el 

tema de la inclusión social, sobre todo y de lo que queremos como país.”95 

En sus declaraciones el alcalde Mario Olavarría, denota una seria preocupación por la 

problemática subyacente en la llegada de extranjeros a la comuna, en el contexto de la primera 

reunión que sostienen, como AMUCH, con organizaciones de migrantes que ven con 

preocupación el desarrollo de la nueva Ley de inmigración, que actualizará la legislación hoy 

vigente desde 1975. Sin embargo, recalcamos que no existen planes para abordar la problemática 

migrante en la dirección del respeto por el derecho a migrar y las convenciones internacionales 

sobre Derechos Humanos, a los que Chile suscribe actualmente. Más aún, considerando que 

comunas aledañas a Colina, como Quilicura96  o Recoleta97  han contemplado a la población 

migrante en sus planes de desarrollo comunal, actualizados al año 2015-2020. Aún más 

preocupante es que el alcalde comprende que un plan de integración a la población migrante en 

la comuna de Colina tenga relación y solución en una puesta de banderas de las nacionalidades 

presentes en tal o cual colegio, mientras por otro lado nos encontramos con violentos procesos de 

desalojo en la toma Ribera Sur. 

En el proceso de revisión de prensa, nos encontramos con una noticia bastante alarmante, pues 

justamente va en la dirección absolutamente contraria a la que apunta el alcalde en la entrevista 

con CNN y la dejamos a continuación: 

“Brutal desalojo en campamento de Colina: La vulneración al derecho a la vivienda 

y a la no discriminación en Chile. 

                                                           

95 Entrevista CNN Chile 
96 Pladeco Quilicura 2015-2020. PDF 
97  Pladeco Recoleta, Actualización 2015- 2018 

http://www.recoletatransparente.cl/archivos_2015/PLADECO/PLADECO%20Recoleta%20Tomo%20II.pdf 
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Diez familias fueron forzosamente desalojadas en un terreno aledaño al campamento 

Ribera Sur de Colina, en la Región Metropolitana. Varias de ellas se constituían como 

familias de inmigrantes que tuvieron que abandonar su país de origen y migrar al nuestro: 

Chile, la alguna vez llamado “jaguar de Latinoamérica”, el mismo que recibe racista y 

segregador a los miles de migrantes latinoamericanos y sus familias, que llegan en 

búsqueda de mejores condiciones de vida.”98  

El hecho relatado ocurrió en noviembre del año 2016, sólo dos meses antes de las declaraciones 

que dio el Alcalde de Colina, Mario Olavarría respecto a las intenciones de la AMUCH sobre la 

integración de la población migrante a la sociedad chilena, lo que nos lleva a concluir que, 

efectivamente, la Municipalidad de Colina no tiene la intención real de trabajar en un plan de 

apoyo a las personas migrantes de la comuna, y no lo ha tenido desde que llegaron los primeros 

extranjeros a establecerse en Colina.  

Es más, en las entrevistas que nos han dado las mujeres que viven en la toma Ribera Sur de 

Colina, la municipalidad les niega el suministro de agua en camiones aljibe o a través de cañería, 

siendo que los vecinos, de la misma toma, que son chilenos reciben el suministro de agua potable 

directamente desde la Municipalidad de Colina. “…el agua la traen nada más a un chileno que 

vive aquí y los que están por allá, pero a nosotros nunca nos han dado una gota de agua…”99 

¿Cómo es posible entonces que, a la fecha, la municipalidad de Colina no sólo no haya 

incorporado al plan comunal, soluciones integrales para los migrantes, sino que además esté 

faltando al cumplimiento de un derecho básico, que es el acceso al agua potable? 

Respuesta social 

 

“Ser migrante en un país desconocido conlleva enfrentar situaciones que muchas veces atentan 

contra nuestros derechos como migrantes y seres humanos. Prácticas culturales fundadas en 

                                                           

98 JARA, Felipe, IRARRÁZAVAL, Clara, RIVERA, Martín. Brutal desalojo en campamento de Colina: La 

vulneración al derecho a la vivienda y a la no discriminación en Chile. [en línea] El Desconcierto, 10 de noviembre 
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estereotipos, racismo y discriminación por nuestro aspecto y lugar de origen constituyen la 

principal forma de limitarnos la posibilidad de contar con un estilo de vida igual a la de cualquier 

chileno o chilena” 100 

Ya vimos cómo el marco legal del Estado y las instituciones tratan a las y los migrantes, ahora 

veremos cómo la sociedad chilena responde frente a su presencia. Para esto primero hay que 

entender que el Estado ha ido perpetuando ciertas prácticas a través de la historia las cuales han 

ido moldeando la configuración cultural de la sociedad. 

Es por esto que aunque la migración  no es un fenómeno nuevo en el país, pues durante la 

historia republicana de Chile han habido varios periodos migratorios impulsados por el Estado, 

desde 1990 toma un nuevo cariz, ya no es el Estado trayendo europeos-blancos con fines 

colonizadores y de blanqueamiento racial, pues se entendía a este europeo-blanco como un ser 

que estaba en un estado superior, que vendría a modernizar chile y a mejorar la raza, sino que 

son migrantes pobres de países vecinos como Perú o Bolivia y en la última década de países 

como República Dominicana, Colombia, Ecuador o Haití, con rasgos afrodescendientes, los que 

vienen al país  voluntariamente en busca de nuevas oportunidades laborales, lo que al Estado y a 

los grandes grupos de poder, que son los que tienen entre otras cosas, el monopolio de la prensa, 

les genera cierta incomodidad, debido a que este nuevo migrante significa “una amenaza al poner 

en cuestión patrones estéticos, culturales, morales y económicos en la sociedad de llegada. Tales 

diferencias llegan a delimitar y preservar ciertos “nosotros” en los que funden pertenencias 

nacionales, culturales y aspectos estéticos-morales supuestamente de carácter homogéneo y con 

derechos de ciudadanía.”101 Por lo tanto, este nuevo integrante de la sociedad no es considerado 

un buen elemento si no que todo lo contrario representa una conminación al orden establecido. 

Es así como se va creando un imaginario respecto a los “tipos de migrantes”, pues en Chile la 

sociedad responde diferente frente a la/el inmigrante europeo que frente a él o la migrante 

latinoamericana o caribeña, debido a que la historia oficial se ha encargado de ensalzar a los 

primeros y de esconder a los segundos, invisibilizándolos, estereotipándolos y discriminándolos. 

Es así como el racismo de Estado se traspasa a la sociedad chilena, a través de la educación y los 
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medios de prensa, siendo esta la cual normaliza y replica las prácticas racistas, xenófobas, 

clasistas y machistas día a día.  

Las dificultades que deben sortear las personas migrantes en Chile dicen relación con que son 

considerados como un otro, que no es parte del país, lo cual tiene un estrecho vínculo con el 

discurso fuertemente nacionalista que el Estado chileno ha ido enarbolando a lo largo de la 

historia, por ende, para la sociedad al no ser nacionales no tienen derecho de opinión ni de exigir 

derechos pues: 

“El inmigrante como un no-nacional es excluido de lo político y privado del derecho más 

fundamental que es tener derechos, pertenecer a un cuerpo político, a un lugar, a una 

historia, y una verdadera legitimidad. El inmigrante pertenece al orden de lo económico: 

como presencia extranjera y provisoria, pertenece al trabajo y es subordinado a este. El 

estar excluido políticamente de facto al ser un inmigrante que “abandona” su lugar de 

origen, y ser excluido por derecho en la sociedad a la que llega, en tanto inmigrante sería 

la base de las otras exclusiones a las que se ve enfrentado”102.   

Debido a esto es que se comienzan a generar estereotipos y ciertas reticencias por parte de los 

chilenos a su presencia. 

Según una revisión de prensa, de los diarios más leídos del país, en la mayoría de ellos las 

noticias sobre migrantes dice relación con delitos, narcotráfico, ilegalidad, entre otros, el año 

2012 la Universidad Diego Portales en alianza con Comunicación y Pobreza, realizaron una 

encuesta llamada “Ser migrante en el Chile de hoy” en la cual se entrevistó a 603 casos de 

residentes en la Región Metropolitana, y se les preguntó, ¿Cómo se ven reflejados en los medios 

de comunicación? A lo que gran parte de las/os encuestadas/os indicó que la prensa escrita y la 

televisión exhiben una imagen negativa las/os extranjeras en chile, mientras que en internet se 

promueve una mejor imagen, además frente a la afirmación “en general los medios de prensa  

chilenos estigmatizan a los extranjeros” el 44% de las/os encuestadas/os manifestó estar de 

acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación, al igual que con el enunciado: “Los medios de 

comunicación suelen generalizar las malas acciones de una persona y aplicárselas a toda una 
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nacionalidad, el 57,6% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta 

afirmación”103. De este modo vemos cómo las/os migrantes se ven reflejados en los medios de 

prensa, los que van creando un perfil negativo de las/os migrantes. 

Dentro de este perfil es donde van creando estereotipos como, por ejemplo: de que las/os 

migrantes son delincuentes, en ese contexto es donde algunos personeros de la esfera política 

salen dando declaraciones sobre endurecer, aún más, las leyes de migración para que, según José 

Manuel Ossandón: “El honesto y trabajador, bienvenido. El deshonesto y de malos hábitos, 

media vuelta que no será recibido. Las puertas del país como las de la casa se abren, pero no a 

todos”104 o declaraciones del presidente Sebastián Piñera, dónde dice que:  

“Chile debe estar abierto a recibir inmigrantes que aporten al desarrollo de nuestro país, 

pero debe cerrar absolutamente sus fronteras al narcotráfico, a la delincuencia, al 

contrabando, al crimen organizado y también a la inmigración ilegal. Muchas de las 

bandas de delincuentes que hay en Chile, como las que clonan tarjetas, son de 

extranjeros. Esto es particularmente grave en aquellas regiones donde la inmigración 

representa un gran porcentaje de la población”105  

De esta forma ambas declaraciones suman para crear un estereotipo que asocia la delincuencia 

con los migrantes y que incluso se muestra en la formo como está puesto el énfasis (en negrita), 

es tendencioso. Pero, según datos del segundo Boletín estadístico de la Mesa Interinstitucional de 

Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros, hecho por la Policía de Investigaciones y el 

gobierno,  publicado el 2016,  5415 migrantes y extranjeros fueron detenidos el 2015 lo que 

equivale al 1,1% de la población de migrantes en Chile, por ende, se demuestra que la 

delincuencia no es una característica que viene aparejada la migración, como se quiere hacer 

entender a la población, así estos estereotipos que asocian la delincuencia con la migración, lo 

                                                           

103 UDP, COMUNICACIÓN Y POBREZA. “Ser migrante en el chile de hoy”. p.24 
104REYES, Carolina. Ossandón aboga por reforma migratoria: "Las puertas del país se abren, pero no a todos" [en 

línea] Biobío Chile, 28 de noviembre 2016. 

<http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/11/28/ossandon-aboga-por-reforma-migratoria-las-puertas-

del-pais-se-abren-pero-no-a-todos.shtml> [Consulta: 10 de febrero 2017] 
105DELGADO, Felipe. Chile Vamos y piñerismo insisten en reforma migratoria [En línea] Biobío Chile, 29 de 

noviembre 2016 <http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/11/29/chile-vamos-y-pinerismo-insisten-

en-reforma-migratoria.shtml> [Consulta: 10 de febrero 2017] Observación: palabras ennegrecidas son del portal 

Biobío.  

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/11/28/ossandon-aboga-por-reforma-migratoria-las-puertas-del-pais-se-abren-pero-no-a-todos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/11/28/ossandon-aboga-por-reforma-migratoria-las-puertas-del-pais-se-abren-pero-no-a-todos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/11/29/chile-vamos-y-pinerismo-insisten-en-reforma-migratoria.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2016/11/29/chile-vamos-y-pinerismo-insisten-en-reforma-migratoria.shtml
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único que logran conseguir es acrecentar la xenofobia y el racismo en contra de las/os migrantes, 

lo que aporta para el detrimento de la vida de estas/os en el país. 

Otra construcción cultural que dice relación con la migración en Chile, tiene que ver con que 

estas/os vienen al país a quitarle el trabajo a las/os nacionales y que su presencia en el mercado 

laboral hace que se encarezcan los sueldos de las y los chilenos, el 2012 aparecían en la prensa 

estas  declaraciones del ex subsecretario Rodrigo Ubilla en las cuales afirmaba: “Tenemos 

trabajadores extranjeros que le bajan el sueldo a los chilenos”106. Además, Pablo Longueira en el 

2013 cuando postulaba para presidente de la república afirmaba que “muchos inmigrantes 

ilegales que ingresan al país lo hacen “perjudicando a los chilenos, están muchos de ellos 

obteniendo fuentes de trabajo que podrían tener mujeres chilenas, están usando infraestructura de 

la salud y la educación."107 Andrónico Luksic, en una entrevista para un diario alemán el 2016 

anunciaba que “la migración debe ser ordenada. Un país no puede recibir a todos los que 

vienen. Quien es recibido, tiene una obligación de aportar.”108 Por otro lado según una encuesta 

realizada por el CEOC de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, “a 

476 personas de nacionalidad chilena, el 50,6% de los encuestados estaba de acuerdo o muy de 

acuerdo con  el enunciado  “los extranjeros quitan puestos de trabajo a los chilenos.”109 Debido a 

esto, es que emergen grupos de personas que llaman a endurecer las leyes migratorias con 

postulados profundamente xenofóbicos, el Movimiento de Acción Identitaria, es uno de estos, y 

en su programa político postulan con respecto a la migración: 

“Pronto tendremos que competir por los puestos de trabajo en total desventaja, pues jamás 

podríamos -ni deberíamos- igualar los bajos sueldos por los que generalmente trabaja un 

inmigrante, quienes, además, reciben beneficios sociales de manera preferente, en 

                                                           

106 LA TERCERA. Subsecretario Ubilla: “Tenemos trabajadores extranjeros que le bajan el sueldo a los chilenos” 

[En línea] La Tercera, 19 de julio 2012 <http://www.latercera.com/noticia/subsecretario-ubilla-tenemos-

trabajadores-extranjeros-que-le-bajan-el-sueldo-a-los-chilenos/> [Consulta: 25 enero 2017] 
107 EL MOSTRADOR. Longueira culpa a inmigrantes ilegales de quitar el trabajo a los chilenos y propone nueva 

ley sobre la materia. [En línea] El Mostrador, 16 de junio 2013 

<http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/06/16/longueira-culpa-a-inmigrantes-ilegales-de-quitar-el-trabajo-a-

los-chilenos-y-propone-nueva-ley-sobre-la-materia/> [Consulta: 15 de febrero 2016] 
108RIVAS, S. Luksic entra al debate sobre inmigración: “Un país no puede recibir a todos los que vienen” [En línea] 

La Tercera,  26 de diciembre 2016 < http://www.latercera.com/noticia/luksic-entra-al-debate-inmigracion-pais-no-

puede-recibir-todos-los-vienen/> [Consulta: 16 de febrero 2016] 
109 CEOC, FEN Universidad de Talca. “Actitud de los chilenos con los extranjeros residentes”. P. 5 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/06/16/longueira-culpa-a-inmigrantes-ilegales-de-quitar-el-trabajo-a-los-chilenos-y-propone-nueva-ley-sobre-la-materia/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/06/16/longueira-culpa-a-inmigrantes-ilegales-de-quitar-el-trabajo-a-los-chilenos-y-propone-nueva-ley-sobre-la-materia/
http://www.latercera.com/noticia/luksic-entra-al-debate-inmigracion-pais-no-puede-recibir-todos-los-vienen/
http://www.latercera.com/noticia/luksic-entra-al-debate-inmigracion-pais-no-puede-recibir-todos-los-vienen/
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desmedro de los chilenos que debemos afrontar una serie de dificultades y requisitos para 

optar a dichas prestaciones el aumento de la violencia en los delitos y de las bandas de 

matones en varias ciudades del país es otra de las razones por la que es de suma urgencia 

poner fin a esta situación. El narcotráfico, la violencia, el proxenetismo y prostitución, el 

matonaje, y la carencia de cualquier sentido de convivencia son el factor común que 

sufren ciudades como Antofagasta, Coquimbo, Santiago e Iquique, donde los chilenos, 

muchas veces, nos sentimos extranjeros en nuestros propios barrios”. 

 Así se va creando un imaginario en contra de la migración, el cual cala profundamente en la 

sociedad, no obstante, bajo ningún caso las/os migrantes vienen a quitarle el trabajo a los 

nacionales, sino que por lo general se desempeñan en rubros los cuales suscitan poco interés por 

parte de las/os chilenas/os, puesto que son considerados como empleos de “bajo estatus social” 

como el servicio doméstico, trabajo agrícola, construcción, servicios en hoteles y restaurantes. 

Además de estos estereotipos, profundamente xenófobos, se deben enfrentar al racismo, el cual 

no debemos entender como un fenómeno reciente, a raíz de la migración, sino que es un 

fenómeno de larga data en el país, la herencia africana en Chile fue borrada según Celia Cussen 

por dos factores “En parte y como se ha visto, esto se debe a un temprano y profundo mestizaje 

entre estas personas y los demás habitantes del territorio en la época colonial. Pero en el siglo 

XIX entra otro factor que termina por borrar las huellas de la herencia africana: el discurso 

liberal que planteaba la construcción de un Estado-Nación en el siglo XIX basado en una unidad 

sanguínea chilena, una “raza chilena””.110  De este modo, queda en evidencia que desde los 

inicios del Chile republicano, el discurso de la oligarquía gobernante ha estado ligado a prácticas 

racistas, por ende no es de extrañar que hoy estas prácticas están institucionalizadas y 

socializadas “El racismo es particularmente relevante en el establecimiento de la “etnicidad 

ficticia” de las naciones y en el caso de Chile, como en otros países de América latina, esta se 

basa en un ideal de blancura encarnado en la figura del hombre-blanco-europeo. Es un fenómeno 

histórico-estructural vinculado al nacionalismo que hace parte de la matriz colonial y estatal-

                                                           

110 CUSSEN, Celia. “Raza y calidad de vida en el Reino de Chile. Antecedentes coloniales de la discriminación” 

EN: TIJOUX, María Emilia. “Racismo en Chile: La piel como marca de la inmigración” Chile, Editorial 

Universitaria, 2016.  P.30-31 
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nacional que permitió, durante los siglos XIX y XX forjar una entidad políticamente 

independiente.”111  

Según un informe de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma, del 2015, a la pregunta ¿De cuál de los siguientes países le gustaría a usted que 

vinieran principalmente los inmigrantes? La prioridad de preferencia en la recepción de 

migrantes estuvo marcada por: alemanes (14%), luego norteamericanos (9%), haitianos (11%), 

españoles (9%) y luego brasileños (6%) como vemos hay una marcada preferencia a los europeos 

y a los estadounidenses, por otro lado, al enunciado acerca a la preferencia e imagen de los 

migrantes, se observa que, los ciudadanos bolivianos (34%), peruanos (30%) y colombianos 

(22%), aglutinan porcentajes mayores de mala o muy mala imagen. La percepción de los grupos 

de inmigrantes con mejor imagen se concentra en los brasileros (84%), alemanes (76%), 

norteamericanos (75%) y españoles (74%)112. Siguiendo esta misma lógica racista, según una 

encuesta  de la Universidad de Talca  al enunciado “que influye en el trato (positivo o negativo) 

que le dan los chilenos a los inmigrantes”  el 42,2% de los encuestados respondió que era el 

color de piel113 de esta forma es que nos damos cuenta cómo el discurso de que existen  razas 

superiores e inferiores ha calado hondo en la configuración de la sociedad chilena, sintiéndose 

superiores que el resto de la población latinoamericana, desconociendo también sus raíces 

indígenas y su ser latinos, así  queda en evidencia lo imbricado que la sociedad tiene el discurso 

racista que el  Estado ha impuesto a través de la historia, pues sigue creyendo que el color de piel 

nos da ciertas características positivas o negativas en algo o prefiriendo al hombre-blanco-

europeo y ahora con la variante Estadounidense, en vez del latino, “Estas relaciones de alteridad 

intersubjetivas están insertas en un contexto de colonialidad del poder, donde lo chileno se 

construye como lo blanco civilizado y el inmigrante negro como el otro bárbaro, siendo en 

definitiva el anverso negativo de nuestra propia identidad blanqueada”114  

                                                           

111CORREA TELLEZ, Óp. cit. P.42 
112UBILLA, Rodrigo, AVARIA, Andrea, HERNANDEZ, José. “Bitácora Social ¿aceptación o discriminación en 

Chile? [En línea]< http://www.uautonoma.cl/wp-content/uploads/2016/01/BITACORA-SOCIAL-II-rev-final-ubilla-

avaria-28-enero-2016.pdf>  2015 [Consulta: 17 de febrero 2017] P. 3 
113  CEOC, FEN Universidad de Talca. “Actitud de los chilenos con los extranjeros residentes” P6 
114  BELLIARD, Valentina. “Negritudes extranjeras en Chile. Significaciones y estereotipos sexo-genéricos de 

inmigrantes afrocaribeñas(os) con chilenos (as) Proyecto de Memoria para optar al Título de Antropóloga Social. 

Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) 2015, p.246-247 

http://www.uautonoma.cl/wp-content/uploads/2016/01/BITACORA-SOCIAL-II-rev-final-ubilla-avaria-28-enero-2016.pdf
http://www.uautonoma.cl/wp-content/uploads/2016/01/BITACORA-SOCIAL-II-rev-final-ubilla-avaria-28-enero-2016.pdf
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Ya vimos la respuesta de la sociedad hacia los y las migrantes en general, pero ¿Qué dificultades 

enfrenta en particular la mujer migrante? Nos preguntamos esto, pues vivimos en una sociedad 

machista, en donde se nos discrimina solo por el hecho de ser mujeres. De este modo, las 

migrantes se ven expuestas a la violencia cotidiana que nos exponemos todas las mujeres desde 

el momento que salimos de nuestras casas o en nuestras mismas casas, por el hecho de vivir en 

un sistema capitalista-patriarcal, e incluso más violencia pues su condición de migrantes las hace 

víctimas de discriminación. Debido a esto es que hicimos una revisión de los datos de la Fiscalía 

de Chile y encontramos que las mujeres migrantes, son víctimas de delitos en mayor proporción 

que los hombres. En Chile el 2015 tres mil seis mujeres migrantes fueron víctimas de un delito y 

lo denunciaron en la Fiscalía, cifra la cual aumentó en 520 personas en comparación con el 2014, 

del total de delitos cometidos contra los y las migrantes 419 fueron delitos sexuales los que 

principalmente involucraban a mujeres.115  Cifra alarmante, que nos muestra una vez más cómo 

opera la violencia machista en el país.  

Las mujeres migrantes se enfrentan día a día a casos de este tipo de violencia. Raquel nos cuenta:  

“No me gusta Santiago, es que Santiago no sé cuándo, no sé, si es porque yo he ido pocas 

veces y no he recorrido bien los sitios bonitos, pero no me gusta mucho, pues no sé, hay 

mucha gente en la calle, el primer día que fui que era cuestión los papeles me dieron un 

empujón que todavía lo siento yo en el…. Ese rencor y dije renuncio, renuncio, a Santiago 

no vengo, solo cuando voy a arreglar papeles si no, no (...) allá te chocan, te tumban, dios 

mío no me gusta hay mucho caliente, por eso es por lo que me gusta estar más adentro de 

mi casa”116  

Así vemos como las migrantes denuncian malos tratos y acoso en Santiago. Las migrantes 

afrocaribeñas además se ven expuestas a las exotización de sus cuerpos por el hecho de tener un 

color de piel que se ha intentado borrar del imaginario cultural chileno, en conjunto con la 

racialización, es decir, a la imposición de características solo por el hecho de ser negras, como 

por ejemplo que son cochinas, hediondas o que están sucias. “Te miraban y te decían y ¿qué es 

                                                           

115 MINISTERIO DEL INTERIOR “Boletín estadístico N°2: Mesa interinstitucional de acceso a la justicia de 

migrantes y extranjeros” p24-27 
116 Entrevista Raquel 4:19 
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esto?, me hacían así en el cabello y yo  es que  ¿porque me hacen así?, ¿porque me miran así?, no 

es que eso es raro y ustedes son así, ¿se quita?, no yo no en todos los países hay de todos los 

colores lo que pasa es que ustedes no entienden”117 “en el Badoo sin conocerme el hombre ni 

nada, ese hombre me ofendió y me dijo muchas cosas, es que el me escribía y me escribía y yo 

no le hacía caso y me dijo si acaso yo era lesbiana y yo pa rebotarlo le dije  si, le dije si pa que 

me dejara tranquila y me dijo ay que yo hago aquí entonces, en el Badoo, que yo hago aquí 

entonces negra culia, negra hedionda.”118 La violencia que cargan sobre sus cuerpos por el solo 

hecho de ser afrodescendiente es tremenda, esto se suma además a la violencia que sufren por el 

hecho de ser mujer, y a la violencia que sufren por ser migrantes. 

Por último, debemos decir que en general la sociedad chilena no es inclusiva con las/os 

migrantes y que... 

“en el camino para alcanzar esta real inclusión son varias las limitantes que pueden 

desviar o generar falsos procesos. Ya lo decíamos con anterioridad: posiblemente uno de 

los principales problemas con los que nos debemos enfrentar es el racismo, el cual, 

además de traducirse en prácticas cotidianas que reproduce la sociedad tanto chilena 

como la misma población migrante, muchas veces se encuentra institucionalizado y 

normalizado en leyes, políticas públicas y normativas legales.119   

Así entonces debemos avanzar para generar conciencia de que la migración es un derecho de 

todas las personas, dejar de creer en falsos estereotipos en relación a los y las migrantes, y 

entender que el color de piel no significa nada, que las razas no existen si no que solo somos 

personas tratando de vivir una vida mejor, y luchar para la igualdad de género para que dejen de 

morir mujeres solo por el hecho de serlo.  

 

 

 

                                                           

117 Entrevista Yajaira  1:04 
118 Entrevista Yajaira 10:02 
119 Ídem. 
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Instituciones privadas 

 

Una de las principales instituciones privadas en Chile que ha actuado a favor de la migración, es 

la Iglesia Católica. Es importante esclarecer la relevancia de su trabajo, debido a la deuda que 

tiene el Estado en la garantía de los Derechos Humanos fundamentales de todas las personas que 

habitan territorio chileno.  

Fundación Scalabrini 

 

La Fundación Scalabrini nace desde la Congregación de Misioneros de San Carlos Borromeo y 

también pertenece a la Scalabrini International Migration Network120, institución sin fines de 

lucro, cuyo  objetivo “es orientar a la migración presente en Chile asesorando y asistiendo a 

personas, familias, grupos y comunidades, que se encuentran especialmente en condiciones de 

pobreza y marginalidad.” 121  Entre sus principales programas se encuentran talleres de 

sensibilización hacia el migrante y la población nacional, la creación de casas de acogida para 

migrantes, una bolsa de trabajo exclusivamente para migrantes y el trabajo directo con el 

Instituto Chileno Católico de Migración, INCAMI.  

INCAMI 

 

El Instituto Chileno Católico de Migración, nace en 1955 y es el organismo de la Conferencia 

Episcopal de Chile, además de estar relacionado con la Comisión Católica Internacional de 

Migraciones, y cooperar con el Servicio Social Internacional. El trabajo de INCAMI ha 

coordinado las distintas instancias religiosas del país en pos de generar programas y actividades 

para mejorar la vida de las personas migrantes en nuestro país y la creación de distintas redes de 

apoyo y solución de problemas legales.  

“INCAMI promueve la habilitación de alojamiento y alimentación en hogares de tránsito; 

guarderías para hijos de migrantes; asistencia social y psicológica; capacitación laboral y bolsas 

                                                           

120 Red Internacional de Migración Scalabriniana 
121 FUNDACION CALABRINI. Quienes somos. [en línea]  <http://fundacionscalabrini.cl/quienes-somos/>  

[consultado: el 28 de febrero de 2017] 
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de trabajo; asesoría jurídica y legalización de documentos; acompañamiento y promoción de 

comunidades y asociaciones de inmigrantes y redes de solidaridad entre los migrantes y 

organizaciones sociales vinculadas al fenómeno de la movilidad de las personas. Entre las 

distintas labores que efectúa INCAMI, una de las más antiguas y permanentes es la gestión de 

consecución y legalización de documentos para inmigrantes, emigrantes y retornados, ante los 

organismos estatales correspondientes, a nivel nacional e internacional.”122 

Servicio Jesuita a Migrantes 

 

El SJM, es una organización perteneciente a la Compañía de Jesús, sin fines de lucro, que nace el 

año 2000 como la Pastoral de Migrantes Pedro Arrupe, pero cambia su nombre al actual en el 

año 2010, brindando apoyo y acompañamiento a migrantes y refugiados en más de 50 países. La 

misión del SJM es la de “promover y proteger la dignidad y los derechos de las personas que 

migran a Chile acompañando su proceso de inclusión social, a través de un modelo de trabajo 

multidimensional e incidiendo en la sociedad para que reconozca la riqueza de la diversidad 

humana”123  Entre las iniciativas del SJM se encuentran los programas de atención social, laboral 

y jurídica además del programa comunitario, de educación intercultural, sensibilización y los 

cursos de español. Se desempeñan principalmente en Arica, Antofagasta y Santiago. 

Sin embargo, más rescatable aún son las experiencias de organizaciones de los propios migrantes 

que han levantado la voz en Chile, por la defensa de sus derechos, como personas y como 

personas en situación de movilidad. 

Organizaciones sociales 

 

Las siguientes organizaciones, han dedicado su tiempo y recursos en la cooperación, difusión y 

defensa de la vida de las personas migrantes en nuestro país, sin importar su nacionalidad, 

género, religión, color político u orientación sexual. 

 

                                                           

122INCAMI. Quienes somos. [en línea] <http://incami.cl/incami/quienes-somos/>[consulta: 28 de febrero 2017] 
123 http://www.sjmchile.org/sjm/ 

http://incami.cl/incami/quienes-somos/
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Colectivo Sin Fronteras 

 

Esta organización nace el año 2003 en Santiago de Chile como la Corporación de investigación y 

desarrollo de la sociedad y las migraciones y “trabaja por la Interculturalidad y la inclusión 

social y los Derechos de niños, niñas y familias que son parte de los movimientos migratorios 

que se vienen asentando en territorio chileno.”124  

El trabajo de la organización se ha enfocado principalmente en personas de los sectores 

socioeconómicos más vulnerables provenientes de países latinoamericanos y en la integración, 

promoción y creación de espacios de convivencia intercultural entre la población nacional y la 

población migrante. Algunas de sus actividades son por ejemplo la “Escuela Sin Fronteras”, que 

ha desarrollado un programa intercultural de recibimiento y apoyo a niñas y niños, con sus 

familias, recién llegados a distintas instituciones educacionales, con apoyo de otras 

organizaciones y también del Ministerio de Educación. Otro ejemplo es “Construyendo 

Comunidades Sin Fronteras” que buscan el mismo objetivo de promocionar los derechos 

humanos de personas migrantes en las mismas comunidades a las que llegan a asentarse. 

Además, el Colectivo Sin Fronteras trabaja en programas de capacitación para profesionales de 

distintas áreas para el adecuado recibimiento de la población migrantes, como también el 

desarrollo de distintas iniciativas de investigación respecto al tema migrante.  

 

Fundación Savia 

 

La Fundación Savia, nace el año 2001, gracias al trabajo de distintos profesionales que buscaban 

formar una organización especializada en el tema del VIH/SIDA que fuera autónoma de 

cualquier grupo político o institución religiosa. Si bien el fuerte de la Fundación es el tema del 

VIH, su trabajo se ha ido expandiendo con los años hasta llegar a ejecutar como un eje de su 

labor, la defensa y promoción de los derechos básicos de toda persona, más aún aquellos que 

padecen esta enfermedad, como también de aquellas personas que se encuentren en alguna 

                                                           

124COLECIVO SIN FRONTERAS. [en línea] http://www.sinfronteraschile.cl/ [consulta: 28 de febrero 2017] 

http://www.sinfronteraschile.cl/
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situación de vulnerabilidad, por ejemplo, la población migrante. Ejemplo de esto, es una 

actividad que se realizó en el año 2012 que reunió el trabajo de la Fundación Savia con la 

comunidad de migrantes Warmipura, la cual tuvo como eje el bienestar y autocuidado. “El haber 

abordado el ámbito de la salud fue relevante, ello porque se conversó sobre que la condición de 

inmigrantes hace a las mujeres más vulnerables a enfrentar situación de salud compleja.  En este 

contexto Fundación SAVIA se comprometió a continuar fortaleciendo la colaboración y que ésta 

signifique el traspaso de información y experiencias que permitan a las mujeres y familias 

inmigrantes contar con las herramientas necesarias para abordar temáticas de salud y de otra 

índole de la mejor forma posible.”125  

Asociación Mira Chile 

 

La Asociación Mira Chile, nace del movimiento internacional Miraísta, alrededor del año 2010, 

cuando empiezan su trabajo con distintos grupos en el país, principalmente migrantes, niños, 

jóvenes y ancianos. La organización, con los años, también ha tenido la oportunidad de 

desplegarse en ciudades como Arica y Viña del Mar, además de la sede principal en Santiago. 

Mira Chile, se reconoce como una organización de carácter socio-comunitaria orientada “hacia la 

población más vulnerable en Chile, con énfasis en la población migrante; generamos espacios 

para la equidad, la solidaridad, la participación ciudadana y el fomento de la integración social y 

laboral.”126 La Asociación Mira, pertenece a una red internacional correspondiente al Miraísmo, 

una especie de movimiento espiritual por la renovación absoluta del hombre, basado en el 

bienestar individual y colectivo. Sus programas y actividades se orientan al apoyo en educación, 

salud, trabajo y documentación a miles de migrantes que llegan pidiendo algún tipo de 

colaboración en estos ámbitos, además de una red de profesionales capacitados para atender las 

necesidades de la población extranjera.  

Movimiento de Acción Migrante 

 

                                                           

125 FUNDACION SAVIA. Inmigrantes en Chile [en línea] 31 de octubre del 2011 

<http://www.fundacionsavia.cl/noticias/52#.WLDYw2_hDIV> [consulta: 1 de marzo 2017] 
126 ASOCIACION MIRA CHILE. [en línea] http://colombiaencl.cl/asociacion-mira-chile-2/ [consulta: 1 de marzo 

2017] 

http://www.fundacionsavia.cl/noticias/52#.WLDYw2_hDIV
http://colombiaencl.cl/asociacion-mira-chile-2/
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El MAM es un grupo de distintas organizaciones de migrantes en Chile, que se ha articulado en 

pos la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las y los migrantes en el país. “El 

MAM tiene como misión promover, difundir y trabajar por la igualdad de las personas en 

movilidad, desde todos los ámbitos: legislativo, políticas públicas, programas sociales, con el 

propósito de fortalecer la inclusión social y defender los derechos humanos de su comunidad.”127 

Entre las organizaciones asociadas al MAM se encuentran:  

● “ASOCUMICH, Asociación de Organizaciones Sociales y Culturales de 

Migrantes en Chile. 

● Ayisyen Nou Ye Production (Nosotros somos haitianos). Comuna Santiago 

Centro. 

● CEC, Colectivo Ecuatoriano por la Ciudadanía. Con enlace en la Región de 

Tarapacá; 

● CJC: Colectivo Justicia para Guatemala 

● CCU: Asociación de Uruguayos en Chile; 

● OSCHEC, Organización Social y Cultural de haitianos en Chile. Estación 

Central; 

● Asociación Solidaria de Las Gracias. Haitianos en Quilicura; 

● Warmipura (Entre Mujeres). Comunas de Recoleta, Estación Central y 

Providencia”128 

 

Todas estas organizaciones, como también otras que no hemos nombrado, son 

responsables del trabajo de miles de personas en Chile que, día a día, promueven y 

defienden un derecho básico de cualquier ser humano en el mundo, ir y venir hacia y desde 

dónde queramos. Éste es un tributo a su labor. 

Capítulo 3: Mujeres de fuego, mujeres de nieve 

 

                                                           

127 MOVIMIENTO DE ACCION MIGRANTE [en línea] http://www.mamchile.cl/?p=80  [consulta: 1 de marzo] 
128 MOVIMIENTO DE ACCION MIGRANTE [en línea] http://www.mamchile.cl/?p=80  [consulta: 1 de marzo] 

http://www.mamchile.cl/?p=80
http://www.mamchile.cl/?p=80
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Los testimonios que obtuvimos de las mujeres entrevistadas dan cuenta de la realidad a la que se 

enfrentan antes de migrar, de los lazos que dejan en la isla, sus emocionalidades, su trabajo, su 

vida cotidiana y a las barreras que tienen que sortear al vivir en Chile. 

La decisión de migrar  

 

Los flujos migratorios femeninos están formados en su mayoría por mujeres en edad productiva 

y reproductiva entre los 20 y los 45 años. La decisión de migrar es una decisión difícil en la cual 

se mezclan distintos factores, la familia,  los y las hijas, el trabajo, el dinero, etc. “las mujeres 

migrantes regularmente acuden al expediente de dejar a sus familias o hijos a cargo de otras 

mujeres cuando deciden partir, dando origen a las familias transnacionales y a las cadenas de 

cuidado global”129 es común que las mujeres migrantes dejen a sus hijos o hijas al cuidado de 

sus abuelas o de sus tías a la espera de poder llevarlos al país al que migran., hoy en día gracias a 

la globalización y la inmediatez de los medios de comunicación es que las familias están en 

constante contacto  “en muchos casos las familias están unidas no sólo por las remesas sino por 

la conexión que entregan las comunicaciones vía Internet, telefonía fija y móvil” 130  De las 

entrevistadas el cien por ciento afirma que la decisión de migrar hacia Chile dice relación con la 

búsqueda de un mejor pasar, “ Buscando mejores porvenir, como dicen en el país de uno, nuevos 

horizontes” 131 ,  vine para buscar mejorías 132  y así poder mejorar su situación económica, 

mantener a sus familias en la isla y eventualmente traer a sus hijos e hijas. Sara Díaz, dominicana 

hace 5  años en Chile, nos cuenta respecto a su decisión de venir   “Cuándo mi hermana me dijo 

que aquí había oportunidades de trabajo, entonces lo que uno allá se ganaba en 4, 5 meses acá se 

ganaba en un mes, entonces yo me sacrifico, dejo a mis hijos133, por otro lado Maritza nos 

comenta que una de las cosas que hace de Chile su destino es que  no necesitaban la visa para 

ingresar,  por ende su entrada al país se hacía “más fácil” “En primer lugar nosotros no 

necesitábamos visa para entrar en ese tiempo y en segundo lugar porque uno siempre busca en 

                                                           

129 TAPIA Marcela Género y Migración: Trayectorias Investigativas En Iberoamérica  Revista Encrucijada 

Americana. Año 4. Nº 2 Primavera-Verano 2010-2011 p.121 
130 Ibídem p.134 
131 Entrevista Carmen González 0:16 
132 Entrevista Scarlet 0:09 
133 Entrevista Sara Díaz 15:04 
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internet y se podía ver que era uno de los países que estaban más estables económicamente”134. 

No obstante esta situación ya no opera puesto que debido a la gran llegada de dominicanos y 

dominicanas al país el gobierno junto al DEM135 decidieron crear un visa de entrada para poder 

frenar su masiva llegada  al país, lo que solo se tradujo en un aumento de la trata de personas 

dominicanas en la frontera. 

El hecho de que estas mujeres tomen la decisión de migrar se entiende en un contexto de 

feminización de la migración, proceso que, creemos, se ha visto facilitado por el mayor ingreso 

de mujeres al mercado laboral. Es importante aclarar que el termino feminización de la 

migración no quiere decir que recién las mujeres estén migrando, sino que se acuña para 

establecer el aumento significativo de mujeres que migran y que ya no lo hacen para encontrarse 

con sus maridos, pues son ellas quienes mantienen a sus familias. En consecuencia, es que estas 

mujeres establecen un cambio de patrón en relación a quien abastece a la familia, puesto que 

ahora son ellas la que ocupan este lugar que históricamente había sido reservado a los hombres, 

mientras las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas y cuidar a las/os hijos.  Este cambio de 

roles da cuenta de trasformaciones en la realidad de las mujeres de  América latina:    

“las transformaciones en América Latina dan cuenta del impacto que han tenido las crisis 

económicas en hombres y mujeres en el contexto de las reformas estructurales aplicadas a 

fines del siglo pasado en prácticamente toda la región. Entre los impactos sociales, además 

del desempleo, la precarización de las condiciones de vida y el aumento de la jefatura 

femenina de las familias, se produjo un fenómeno que se ha denominado la crisis de la 

masculinidad (…). Esta crisis alude fundamentalmente a la dificultad que experimentaron 

los varones para mantener un modelo hegemónico de masculinidad que se definía bajo un 

paradigma de familia nuclear, con un hombre proveedor y una mujer dedicada a las tareas 

domésticas y de cuidado y que se ha visto fuertemente impactada por los distintos ciclos 

económicos”136  

                                                           

134 Entrevista Maritza peña 0:23 
135 DEM: DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION 
136 TAPIA  Óp. cit. P. 118-119 
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Así las mujeres se han ido posicionando también en el rol de proveedoras del hogar, saliendo en 

la búsqueda de nuevos nichos económicos donde poder vender su fuerza laboral para así poder 

mantener a sus familias. El panorama en la Toma Ribera Sur es un reflejo de esto ya que el 

91,6% de las entrevistadas afirman que se vino sola en busca de una mejor vida para ella y su 

familia en la isla, mientras que el 8,3% afirma que se vino luego de que su esposo llegara y se 

estableciera en el país.  Ahora son ellas las que piensan en traer o que ya trajeron a sus familias   

“Mis planes es sencillo quedarme aquí en Chile tener papeles de Chile y traer mi familia”137 y  

así poder establecerse. De nuestras entrevistas la mayoría ya llevaba entre tres o cuatro años acá 

en incluso más por lo ya habían podido traer a sus hijos e hijas.  

 

El trabajo domestico 

 

Una vez en Chile las mujeres deben buscar un  trabajo para  poder sustentarse y mandar remesas 

a sus familias, así se van insertando al mercado laboral chileno en el cual están “destinadas” a 

trabajar en ciertos empleos debido a lo segmentado que es el mercado laboral138 en el país. La 

segmentación del mercado laboral en Chile dice relación con que hay trabajos para hombres y 

mujeres, para ricos y pobres, para blancas y morenas  

“Una vez en destino, la inserción de las mujeres migrantes en los mercados de trabajo de los 

países industriales avanzados ocurre en términos de segmentación, fenómeno que se 

comporta de manera muy similar en los países en vías de desarrollo. Este proceso se traduce 

en que para la gran mayoría de inmigrantes las oportunidades laborales se presentan sólo en 

aquellos empleos menos deseados por los nacionales, entre otros motivos porque la 

remuneración suele ser más baja que en el resto, tienen mayores niveles de precariedad 

laboral y son trabajos más devaluados socialmente. En consecuencia, son las mujeres las 

                                                           

137 Entrevista Scarlet García 4:20 
138 Dado que en Chile existen nichos laborales para los inmigrantes latinoamericanos y caribeños, la mayoría de 

ellos, incluso teniendo formación técnica y profesional, quedan circunscritos a las áreas segmentadas laboralmente. 

En este sentido las desigualdades en el mundo del trabajo se cristalizan en la oferta y demanda del mercado que 

impone la economía global, donde la mano de obra inmigrante queda subsumida y presa en condiciones de 

precariedad. EN: CARRILLO, Claudia Óp. Cit. P. 182 
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que terminan ocupando los empleos de menor prestigio social, entre otras razones porque 

son empleos ‘típicamente’ femeninos”139  

Así dentro de estos empleos “típicos femeninos” surgen nichos laborales que albergan y dan 

sustento a estas mujeres, el trabajo doméstico es uno de estos. “Uno de los casos emblemáticos lo 

constituye el trabajo doméstico y de cuidados. La incorporación laboral de las mujeres 

inmigrantes en estos flujos también se produce en empleos precarios, subvalorados y de bajo 

prestigio social y económico dando lugar a procesos de estigmatización y segregación laboral 

que dificultan su movilidad social”140. Históricamente el trabajo doméstico ha sido una de las 

principales fuentes de ocupación para miles de mujeres, representando para muchas la entrada al 

mercado laboral “El trabajo doméstico en América Latina ha sido y continúa siendo una 

importante fuente de empleo para las mujeres, especialmente en el caso de mujeres pobres, 

indígenas, rurales y desde hace algunos años, inmigrantes.”141 Con respecto a Chile, el proceso 

de feminización de la migración y la llegada de una gran cantidad de mujeres migrantes ha 

coincidido con una gran demanda de mujeres para el servicio doméstico, debido a que en primer 

lugar este empleo es cada  vez más mal mirado o desvalorizado, y a que  la mujer chilena se ha 

abierto paso al mundo del trabajo, dejando un poco en segundo plano142 el lugar que había 

ocupado históricamente de  la labor doméstica y la crianza de los y las hijas. “El proceso de 

feminización que experimentan ciertos flujos migratorios coincide con el aumento en la 

incorporación de la mujer chilena al mercado de trabajo, generando con ello una demanda por 

cuidadoras y trabajadoras domésticas. En el caso de Chile, en el período 1996‐2008 la 

participación laboral femenina se incrementó desde un 38% hasta un 47%”143. Por ende, no es de 

extrañar que del 100% de nuestras entrevistadas el 80% declaro haber trabajado de empleada 

doméstica dentro de su estadía en Chile o que aún se desempeñaba en eso, mientras que el otro 

                                                           

139  ACOSTA GONZÁLEZ, Elaine, “Mujeres migrantes cuidadoras en flujos migratorios sur-sur y sur-norte: 

expectativas, experiencias y valoraciones”, Polis [En línea], 35 | 2013,  <http://polis.revues.org/9247 ; DOI : 

10.4000/polis.9247> [consulta: 5 de mayo del 2018] P.2 
140 Ibídem P .3 
141 STEFONI, Carolina, FERNÁNDEZ, Rosario. “Mujeres inmigrantes en el trabajo doméstico. Entre el servilismo 

y los derechos” EN: STEFONI, Carolina; Mujeres inmigrantes en Chile ¿Mano de obra o trabajadoras con 

derecho?”. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2011. P.45 
142 Afirmamos esto pues entendemos que la entrada de la mujer chilena  al mercado laboral no significa un cambio 

total dentro del rol de esta en su casa pues aun vivimos en una sociedad machista-patriarcal en la cual aunque las 

mujeres trabajen luego tienen que llegar a hacer  las labores domésticas que los hombres no hacen. 

143 OIM. “Perfil migratorio de Chile 2011”. Santiago, 2011. p.33 
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20% se desempeñaban como vendedoras independientes, trabajadoras de retail o estaban 

desempleadas. 

No obstante al ser el trabajo doméstico un trabajo que se hace dentro de un hogar  suele ser una 

ocupación a veces invisible para la legislación laboral, llevándose a cabo en la informalidad,  en 

condiciones precarias, y con tratos vejatorios desde los y las empleadoras hacia sus empleadas 

“El lugar histórico que ha ocupado el trabajo doméstico en América Latina se caracteriza por su 

invisibilidad, subvaloración y una mayoritaria presencia femenina”144 entendemos que el trabajo 

doméstico es un foco de empleabilidad en el cual  se materializan las relaciones de dominación 

de clase, genero, raza y etnia,  pues este tiene su origen en  la colonización española, y 

… “en el sistema económico social basado en la hacienda del siglo XIX y principios del 

XX y en el orden patriarcal de la sociedad que define entre otras cosas, una jerarquía de 

género a partir de una división sexual del trabajo en la que las tareas del cuidado y las 

labores domésticas son asignadas a la mujer. En este contexto, las relaciones de 

dominación que configuran el trabajo doméstico asumen la forma radical de apropiación 

del cuerpo femenino de una mujer inquilina, pobre, mestiza o indígena. Esta apropiación 

radical de ‘la otra mujer’ cumple dos funciones simultáneas. Por una parte, mantiene la 

división sexual del trabajo, pues ellas deben cumplir con las funciones ‘propias de las 

mujeres’, y por otra, tal como señala Anderson (2000), permite la reproducción de los 

modos de vida de la familia patronal, asociados a un estatus y una clase determinada. El 

trabajo de ordenar, limpiar, lavar, cocinar no solo permite la recuperación de la fuerza 

laboral de la familia que emplea a la trabajadora, sino que mantiene un estilo de vida 

específico asociado a la clase social de dicha familia”145 

No es novedad que los que requieren de trabajadoras domésticas históricamente han sido las 

familias acaudaladas, de hecho la todas las empleadas domésticas de la Toma Ribera Sur 

trabajan en el sector acomodado de la comuna de Colina,  Chicureo y los condominios de los 

alrededores, “Yo trabaje de nana dos años primero, ahí en Chicureo”146 afirma Maritza Peña.  

                                                           

144STEFONI, Carolina, FERNÁNDEZ, Rosario. Op.cit., p.45 

145 Ibídem p. 49-50 
146 Entrevista Maritza Peña 4:22 
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A lo largo de la historia nacional “el trabajo de las sirvientas se construye en un espacio doméstico 

donde las mujeres debían lealtad y obediencia, marcándose una lógica de subordinación de la 

‘trabajadora’ con él o la empleadora.”147 Esta lógica de subordinación  opera hoy en día, y dice relación 

con que los y las empleadoras se sienten dueños de sus sirvientas, sobre todo si es que son migrantes, 

pues el hecho de ser extranjeras, les da un carácter diferenciador y de subordinación el cual se arraiga en 

que esta al no ser nacional, debe “agradecer” la oportunidad que se le está dando de obtener trabajo, 

sintiendo los empleadores como que casi están haciendo un favor a esta mujer, que muchas a veces no 

saben bien sus derechos, por lo que se ven expuestas a abusos, a quedarse por más tiempo de lo que 

establecido, a reglas respecto del trato con sus hijos e hijas  o en el caso de las trabajadoras puertas a 

dentro a hacer trabajos en horarios de descanso etc. Las entrevistas a las mujeres dan cuenta de esto: 

“De nana puertas a dentro 5 años trabaje, trabaje en Sta. Elena y en el algarrobal trabaje en 2 

casas en la última pega dure casi 3 años ¿y cómo la trataban ahí? Es complejo bien y mal. 

¿Por qué mal? Bien porque a veces ella era buena gente pero cuando se le montaba ya tu 

sabes y mal porque a veces eran las once de la noche y tú ves que me vivía llamando ven a 

hacer estos ven a hacer esto otro y me levantaba a la seis de la mañana todos los días para 

hacerle desayuno a la niña para alistarla para ir a la escuela porque ella no se levantaba a 

mitad de su día entonces tenía que levantarla yo y a veces llegaba el marido, venia los fin de 

semana, y venia el marido tenía por el camino y me despertaba yo escuchaba “Carmen, 

Carmen, fulano viene para llevarme a hacerle qué comer, entonces mal”148 

“Ella no quería que yo saliera, y me acuerdo un sábado me llama mi hermana y me dice 

Sara, vente pa mi trabajo estábamos como a dos cuadras, ya cuándo se duerman las niñas y 

hablamos tú sabes tomamos una chelita, yo a mi hermana no la veía nunca y se durmieron 

las niñas y como 15 minutos antes de las 10 la duché la dormí y quedó la otra nana y me 

dijo no, anda no más, (interrupción larga) entonces cuándo me dice la otra nana, vete ya 

falta 15 pa las 10 y yo había hablado con mi jefa, la señora Mariana y cuándo yo me voy en 

                                                           

147 MARTINEZ, Gisela, PIÑA, José Alberto. “Factores psicosociales que contribuyen a la aparición del Síndrome 

de Ulises en mujeres migrantes.” Universidad Miguel de Cervantes. Chile, 2017. [En línea] 

<http://www.umcervantes.cl/wp-content/uploads/2019/06/Factores-psicosociales-que-contribuyan-a-la-
aparici%C3%B3n-del-S%C3%ADndrome-de-Ulises-en-mujeres-migrantes-Trabajadora-de-Casa-Particular-.pdf> 
[consulta: 5 de mayo del 2018] P 28.  

148 Entrevista Carmen González 3:09 

http://www.umcervantes.cl/wp-content/uploads/2019/06/Factores-psicosociales-que-contribuyan-a-la-aparici%C3%B3n-del-S%C3%ADndrome-de-Ulises-en-mujeres-migrantes-Trabajadora-de-Casa-Particular-.pdf
http://www.umcervantes.cl/wp-content/uploads/2019/06/Factores-psicosociales-que-contribuyan-a-la-aparici%C3%B3n-del-S%C3%ADndrome-de-Ulises-en-mujeres-migrantes-Trabajadora-de-Casa-Particular-.pdf
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eso llega ella que no estaba y me llama y me dice Sara dónde está usted y yo iba caminando, 

y me dice.. Yo a usted le dije que hasta las 10 de la noche y faltan 10 minutos así que vuelva 

para atrás porque todavía faltan 10 para las 10, Y tuve que quedarme una hora”  149 

“Decía: no acepto que a la niña le hable nada porque no quiero que se le pegue ese acento 

suyo”150 

“Siempre hay inconvenientes pues como le digo mi experiencia como nana fue como que 

me encontré como muy bajo a mi nivel del que yo era en dominicana porque tú eres una 

persona que todo el mundo te respeta todo el mundo te llama con respeto a pasar a que te 

este n mandando que tienes que hacer esto, que tienes que hacerme esto, esto va a si, esto va 

acá entonces como que tu sientes que tu bajaste de nivel. Pero igual no era mala persona ni 

nada”151 

“y me cobró 50 mil por el uniforme, se quedó con él y me lo cobró, porque me compró pasta 

dental, cepillo, cosas de aseo y me cobró 50 mil pesos más, de los 300 mil nada más me dio 

100 mil porque me cobró todo, un día fue y me compró plátano y comida dominicana y todo 

lo que me comí me lo cobró, recuerdo que un día fuimos al supermercado y me cobró todo, 

todo, y hace poco se me perdió la carta dónde ella me escribió todo, todo así me lo escribió, 

los 50 mil del delantal, 50 mil de los zapatos para trabajar, los calcetines que le compré para 

trabajar”152. 

De sus testimonios se desprende como aun opera la lógica de dominación y apropiación153 

patrón/na- sirvienta en el servicio doméstico, lógica en la cual la subordinación de estas mujeres 

obedece a que son racializadas por una sociedad que ya las discrimina además por ser mujer y 

pobre. La racializacion de las sujetas opera como un elemento diferenciador del patrón/na con la 

sirvienta y le otorga un carácter de inferioridad, así el hecho de que estas mujeres migrantes 

afrodescendientes lleguen al país y realicen esta actividad   genera cambios en la concepción del 

                                                           

149 Entrevista Sara Díaz 10:15 
150 Entrevista Sara Díaz 17:40 
151 Entrevista Maritza Peña 5:22 
152 Entrevista Sara Díaz  25:09 
153 La apropiación de la mujer sirvienta permitió la reproducción del orden de género, a la vez que la reproducción 

de la jerarquía de clase. Ello se produce en la medida en que se asigna al otro la condición de ‘opuesto’ al ‘nosotros’, 

aquello que el ‘nosotros’ no es. STEFONI, Carolina, FERNÁNDEZ, Rosario. Óp. cit. P. .52 
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trabajo doméstico. “Estos cambios se vinculan, por un lado, con la incorporación de criterios de 

radicalización y nacionalidad como nuevos elementos diferenciadores que se intersectan con los 

de clase y género que han operado tradicionalmente” 154 La introducción de  estos criterios sigue 

en la misma línea de reproducción del carácter servil que se le otorga a esta labor, metiéndose 

como un nuevo eje de discriminación y subordinación, “la idea de que son mujeres dóciles y con 

una mejor ‘actitud de nana’, significa representarlas como trabajadoras adecuadas para estas 

labores, es decir, reeditar el carácter servil como ideal de la empleada dispuesta a asumir todo el 

trabajo de la reproducción social del hogar”.155 

La vida en Chile  

La vida de estas mujeres en Chile ha estado cruzada por distintos episodios buenos y malos, si 

bien ellas afirman que la mayoría de las personas en Chile las han tratado bien, desde sus 

testimonios se deprenden episodios de discriminación machista, xenofóbica y racista. Racismo y 

machismo que tienen un carácter naturalizado en prácticas y discursos en las cuales se reconoce 

una violencia simbólica invisibilizada, la cual no suele ser vista como tal a no ser que sea muy 

evidente, sobre todo en el machismo, “salvo en casos de violencia abierta, las manifestaciones 

físicas del machismo han cedido el lugar a formas psicológicas de control y coerción que, bajo 

una apariencia quizá más amable, siguen asegurando el dominio masculino sobre las mujeres.”156 

De hecho, ellas reconocen más la violencia racista que la machista, hablando de estos episodios 

como halagos más que acoso o violencia. A la pregunta de si han vivido alguna experiencia 

desagradable en Chile, dicen en su mayoría que no y se refieren al acoso callejero en particular 

como una forma de halagar o querer a las personas “¿Alguna vez ha tenido que vivir alguna 

experiencia desagradable acá en Chile? Gracias a dios yo no a compañeros si los discriminan y 

todo, pero yo gracias a dios no ¿nunca se ha sentido discriminada? No yo no al contrario me 

                                                           

154 STEFONI, Carolina, FERNÁNDEZ, Rosario. Óp. cit., P .63 
155Ibídem P. 64 
156  CASTAÑEDA, Marina. “El machismo invisible: un enfoque interpersonal” [en línea] 

<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35540383/8_Ensayo5_El_machismo_Castaneda_mt_inv_f4.p

df?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1516029668&Signature=Itycz9KafcCvN2WpGm

Q8gd5A2u4%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DEl_machismo_invisible_un_enfoque_interpe.pdf> [consulta: 3 de agosto 

del 2017] P. 2 
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https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35540383/8_Ensayo5_El_machismo_Castaneda_mt_inv_f4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1516029668&Signature=Itycz9KafcCvN2WpGmQ8gd5A2u4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEl_machismo_invisible_un_enfoque_interpe.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35540383/8_Ensayo5_El_machismo_Castaneda_mt_inv_f4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1516029668&Signature=Itycz9KafcCvN2WpGmQ8gd5A2u4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEl_machismo_invisible_un_enfoque_interpe.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35540383/8_Ensayo5_El_machismo_Castaneda_mt_inv_f4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1516029668&Signature=Itycz9KafcCvN2WpGmQ8gd5A2u4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEl_machismo_invisible_un_enfoque_interpe.pdf
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halagan me quieren mucho (risas) ¿se la jotean? Como decimos acá. Si”157 Así a pesar de que el 

acoso callejero es  un componente cotidiano en las interacciones de su vida en la comuna de 

Colina,  y que afecta a una gran cantidad de mujeres,  la brevedad de la duración y la forma 

discreta en la que muchas veces se presenta hacen que esta práctica sea aparentemente intangible 

e invisible, pasando desapercibida como una forma de violencias “Colina es  más tranquilo hasta 

en la gente que anda en las calles, pero allá no, allá te chocan, te tumban, dios mío no me gusta 

hay mucho caliente,”158 afirma Raquel en relación a porque no le gusta el centro de Santiago. “El 

caliente”, de esta forma representa al hombre que acosa, que te toca sin tu consentimiento, que te 

roza en la micro, que transgrede tu metro cuadrado y tu espacio, en el caliente se refleja la 

situación de machismo cotidiano al que las mujeres se ven expuestas. Por otro lado, hay quienes 

no solo sufren el acoso callejero, sino que también se han viso expuestas en otras situaciones, 

Badoo es una plataforma de citas en internet en la cual las personas muestran una foto y se 

pueden establecer conversaciones privadas. Yajaira, empezó a usar esta plataforma y sufrió una 

mala experiencia con hombre chileno que no tolero ser ignorado, descargando toda su violencia 

machista y racista con esta mujer que lo único que hizo fue no tomar en cuenta lo que le decía 

este señor 

“un ejemplo en el Badoo sin conocerme el hombre ni nada, ese hombre me ofendió y me 

dijo muchas cosas, es que el me escribía y me escribía y yo no le hacía caso y me dijo si 

acaso yo era lesbiana y yo pa rebotarlo le dije  si, le dije si pa que me dejara tranquila y me 

dijo ay que yo hago aquí entonces, en el Badoo, que yo hago aquí entonces negra culia, 

negra hedionda, empezó a decirme cosas como que él me conocía, y yo lo deje que me 

dijera cosas, y luego le dije y como tú sabes que yo soy una negra hedionda, una negra culia, 

si tú todavía no me conoces, ay me dijo si te veo por ahí te pongo en cuatro, te lo meto por 

el culo”159 

De esta situación es posible desprender cómo opera el machismo y el racismo, en primer lugar 

puesto que al verse ignorado el hombre, saco todo su desprecio por una mujer que en un 

principio le parecía agradable amenazándola incluso con violarla si es que la veía, solo porque 
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sufrió un rechazo en su orgullo de “macho” al no ser tomadas en cuenta sus palabras, así 

vemos como el hombre toma una posición de superioridad y dominio frente a una mujer  

llegando a amenazar su integridad física, además de insultarla por su condición de 

afrodescendiente, con epítetos como “negra culia, negra hedionda”, en donde podemos ver 

como el hecho de tener un color de piel va de la mano con características negativas asociada a 

rasgos de suciedad, impureza o hediondez, las cuales están posicionadas dentro del discurso 

racista chileno, debido a que la construcción identitaria que  opera en su imaginario, dice 

relación con ser ““blancos”, europeos, profilácticos, libres de la “suciedad” originaria, 

principalmente a propósito de los flujos migratorios que traen consigo la “marca” de  la 

negritud o lo rasgos corporales de los pueblo originarios del continente” 160  Así el sujeto 

inmediatamente desconociendo todo su origen indígena se sitúa desde un escalafón de pureza 

racial ficticia la cual le permite sentirse superior e insultar a esta mujer en términos raciales. 

El  racismo y la xenofobia están inscritos en  prácticas, discursos y actos que están 

institucionalizados desde la instrucción primaria en Chile, por ende “se funda naturalizando la 

violencia- naturalizando este racismo estructural- en quienes lo ejercen y quienes son objetos de 

racismo.161 El racismo no es un fenómeno individual y aislado propio de sujetos/as racistas sino 

que “Se trata, más bien, de una formación historia-estructural que, aunque, adquiere diversas 

formas a través de la historia va manteniendo algunos componentes y, principalmente, no se 

puede entender desvinculada de los procesos de colonización, constitución nacional y 

distinciones de clase y genero hasta la actualidad.”162 Por otro lado hay que afirmar que el 

racismo y la xenofobia van de la mano pues  construyen una diferencia inventada construida para 

provocar temor y agresividad. Al analizar el racismo nos lleva a entender que este se basa en el 

miedo a la diferencia, pues la diferencia lo agrede, pero que a la vez teme ser agredido por ende 

se alimenta del miedo social o la xenofobia.  Con respecto a esto expondremos extractos de los 

testimonios de las mujeres que dan cuenta de cómo opera lo anteriormente descrito en términos 

reales 
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“hay quienes son racistas, le hablan a uno mal, son racistas y te dicen negra culia”163  

“Lo más que uno a veces se siente discriminado, como cuando uno a veces viene en la 

micro y como que, yo sé que el asiento preferencial es para personas con discapacidad o 

adultos, pero tú a veces vienes en la micro y viene una chilena sentada, si ella se para y no 

va ninguna persona adulta ni embarazada ni con problemas, te toca pues sentarte a ti, pero 

llaman a otra chilena164 

“A veces en la calle la gente ignorante, como le digo, ya uno esta como preparado 

psicológicamente como que si te dicen algo ahh que vienen a quitarme el trabajo pero y le 

decimos pero acá hay personas y no quieren trabajar tú la vez pidiendo jóvenes de 25, 26 

años  pidiendo monedas en la calle en cambio uno tiene más edad y  tiene ganas de 

trabajar entonces nadie viene a quitarle el trabajo aparte también que he trabajado con 

personas que son chilenas y sacan mucho la vuelta como dicen ustedes entonces  a veces 

son flojos y no es que uno quiere decir nada de ellos malo pero igual son flojos y después 

dicen que uno les anda quitando el trabajo , en cambio uno como extranjero uno vino a 

trabajar no vino a dar vueltas ni a ganarse la plata así tan fácil”165 

“Una señora mayor me dijo a mí a conchetumare, negra culia, te vamos a mandar pa tu 

país negra culia, y yo ni soy concha de mi madre, ni soy negra culia, el mismo derecho 

que tienes tú aquí lo tengo yo también”166  

“Yo me faje con una chilena le rompí la boca, me decía negra culia y yo no hacía caso de 

eso, pero  después se metió con mi mama y le rompí la boca”167  

Los extractos de testimonio que anteceden, dan cuenta de sólo algunas de las situaciones que 

estas mujeres viven en el cotidiano en donde la discriminación por su color de piel es el 

principal problema que subyace en las relaciones que mantienen que las/os chilenas/os.  
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“El Caribe de Colina” 

 

Como ya hemos visto, Chile se encuentra en un momento muy decisivo respecto al recibimiento 

de miles y miles de migrantes, de diferentes lugares de nuestra América, y ahora más que nunca 

de migrantes provenientes de Caribe. La mayoría de las mujeres migrantes, dominicanas para los 

fines de esta investigación, llegan hasta el fin del mundo buscando mejores oportunidades de 

vida para ellas y sus familias. Ya sea antes de salir, durante el mismo viaje o al momento de su 

llegada, miles de mujeres y hombres ven truncadas sus ilusiones de llegar a un lugar que les 

brinde ese bienestar que no pueden conseguir en su tierra por la codicia de los de siempre. 

Ya en tierra chilena, dominicanas y dominicanos se reparten en distintas partes del país, dónde 

los lleve una oportunidad de trabajo, un sueldo que les alcance para vivir y para mandar remesas 

a la isla y un lugar donde establecerse para comenzar una nueva vida. Pequeños departamentos, 

con ocho y hasta diez personas más, son los espacios en que habitan muchas personas extranjeras 

en Chile, que ante los constantes obstáculos que existen para arrendar un lugar decente para 

vivir, finalmente tienen que conformarse con “acomodarse” a las circunstancias, esperando algún 

día mejorar la situación.  

“...antes pagábamos arriendo en una casucha y los ratones andaban, pagábamos 100 lucas, 

más agua y luz y en una casucha donde los ratones andaban y uno no podía ni pararse así, 

era en Lo Arcaya y si llovía tú te mojabas más adentro que afuera y cuando llegue a 

Santiago por una piececita nos estaban cobrando 90 mil pesos por una pieza con una cama 

de una plaza pa mí y mi hermana, mi hermana compartió una como pa 10 personas”168 

La necesidad de ahorrar un poco de dinero para mandar a sus familias en República Dominicana 

y la oportunidad de salir del hacinamiento en el que muchos vivían en la misma comuna de 

Colina, llevó a mujeres y hombres dominicanos a tomarse un terreno que, decían no tenía dueño, 

a principios del año 2015. Sara nos comenta: 

“Sí, la idea fue primeramente de un dominicano, llamado Alexis, que le vende embutidos 

y cosas, cecinas como dicen ustedes, y él, pues esto aquí era un basurero, entonces él un 
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día ve allá que un chileno hace una casita y él siempre andaba vendiendo por acá y dice 

“Bueno, yo voy  y el chileno dijo ‘no esto es un terreno que hay que limpiarlo y aquí 

vienen a tomar y los que viven por aquí no pueden pasar de noche, todo oscuro’”, 

entonces ahí comenzó Alexis primero, limpió un pedazo y trajo a sus tres hijos, grandes, 

de dominicana, no tenía donde tenerlos, hizo una casucha ahí, y empezó a decirle a la 

gente, dominicanos y dijo ¨No es que ahí hay un río, un terreno y nadie dice na y pueden 

hacer su casa” y yo cuando estaba en Lo Arcaya, pagaba 100 mil pesos y te digo los 

ratones ahí y cuando llovía a mí se me bañaba la alfombra todo, entonces dije ´vamos 

para allá a construir´ y ahí comenzó todo el mundo a hacer sus casitas para acá.”169 

Magalis Linarez nos cuenta que primeramente eran 11 personas, entre hombres y mujeres, que 

empezaron a delimitar los terrenos que ocuparían, más o menos todos iguales y entre ellos se 

organizaron para ir poniendo cemento y limpiar un poco los lugares que ocuparían, mientras 

poco a poco iban construyendo. Muchos de ellos tenían que dormir en colchones o sacos de 

dormir en el suelo, mientras iban habilitando espacios para destinar a habitaciones. Las paredes 

las levantaron con pallets de madera que compraron al por mayor, generalmente en precios 

rebajados. Con ayuda de distintas personas fueron construyendo las casas, y en caso de necesitar 

más ayuda, pagaron trabajo de maestros por hora. Muchos de los hombres dominicanos que 

viven en Ribera Sur, tienen vastos conocimientos en construcción, lo que facilitó las cosas para 

levantar las casas.  

Una toma exclusivamente dominicana fue uno de los principales atractivos para que más 

caribeños se acercaran a armar sus casas en un terruño que, aunque ubicado en Chile, parece otro 

barrio más en ‘Dominicana’. Así fueron y siguen llegando sus compatriotas a construir sus 

nuevas vidas en la toma Ribera Sur. La ubicación, al costado del Río Colina, no es una 

casualidad. La mayor parte del campamento son mujeres, que llegaron a trabajar a Chile, 

principalmente como nanas en el sector de Chicureo, por lo tanto, fue natural que, ante la 

oportunidad de ocupar un pedazo de tierra para asentarse, lo hicieran en la comuna de Colina. 
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En noviembre del año 2016, un incendio y posterior desalojo en unos sitios en el sector oriente 

de la toma, hizo que cayeran en cuenta de la fragilidad de su estadía en el campamento Ribera 

Sur. Sin embargo, rápidamente la solidaridad de dominicanas/os y chilenas/os levantó 

nuevamente las casas en el terreno que tiene un dueño definido. Distinta es la situación del resto 

de la toma, pues ni la municipalidad ni el fisco reconoce el terreno como parte de sus dominios, 

lo que al parecer deja la ribera sur del río Colina como “tierra de nadie”. 

Ya son aproximadamente sesenta familias que iniciaron sus nuevas vidas en el “Caribe de 

Colina”, como fue bautizado por el reportaje realizado por Tele13 el año 2016. La toma se va 

alzando y va tomando fuerza como un espacio poco común en los campamentos “ilegales” en el 

resto del país. Al llegar, sentimos un vibra distinta, la bachata suena todo el día, el Caribe se les 

sale por los poros, se respira un pequeño oasis entre el calor característico de la comuna y la 

resequedad del río Colina. Mujeres y niños se pasean al ritmo de la música, muchos hombres 

ocupan los pequeños momentos que tienen para seguir avanzando en la construcción de sus 

casas. El domingo es de relajo, de punta en blanco salen a beber cerveza en el billar que 

construyeron en conjunto para la comunidad, algunas mujeres han instalado puestos de comida 

tradicional dominicana, pica pollo170, como le llaman y que venden a sus compatriotas para 

sustentarse. En el campamento también hay almacenes, peluquerías y un pequeño local donde se 

juntan a jugar dominó, que es casi considerado como un deporte tradicional dominicano.  

A pesar de no tener agua potable de fácil acceso y que sus casas aún no están completamente 

aptas para el buen vivir, dominicanas y dominicanos parecen cómodos en la toma Ribera Sur, 

son personas alegres y vividoras, y aunque comprenden que pueden estar mejor, el campamento 

lo levantaron con sus propias manos y esfuerzo, y no quieren irse de ahí, pues están cerca de sus 

trabajos y dicen acostumbrarse a Colina, por ser una comuna más tranquila que el resto de 

Santiago.  

Verónica, hija de Sara, nos dice que, aunque quisiera volver de vacaciones a República 

Dominicana, siente que la toma es como estar allá en la isla 171 . Claramente vivir en una 

comunidad de gente que tiene tus mismas costumbres, historia y cultura tiene beneficios que para 
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nosotras, pasan desapercibidos por haber vivido siempre en el lugar que nacimos. Sin embargo, 

conocer sus historias y sus proyectos de futuro nos hace comprender que la toma Ribera Sur es 

mucho más que simplemente una solución habitacional parche, es un espacio de resistencia ante 

el cansancio de largas jornadas de trabajo, la soledad y nostalgia al estar lejos del mundo que 

conocen, el dolor por dejar hijas e hijos en la isla y por supuesto un espacio seguro ante la 

discriminación y el rechazo de quienes aún no comprenden que todas y todos tenemos derecho a 

migrar y que debemos tener respeto por todas las personas.  

El futuro de la toma y la comunidad es incierto, muchas mujeres con residencia definitiva en 

Chile ya optaron por postular al subsidio habitacional, muchas de ellas se lo ganaron, por lo 

tanto, podemos decir que sus días en el Caribe de Colina están contados, pues apenas encuentren 

una casa o departamento para comprar deben hacer entrega de su casa en la toma y dejar la 

comunidad dominicana en Colina que ayudaron a construir. Nosotras esperamos que su salida 

del campamento no sólo signifique nuevos horizontes y una oportunidad de mejorar su calidad 

de vida para ellas, sino también que exista la posibilidad de que otras dominicanas y 

dominicanos puedan integrarse e ir mejorando progresivamente su calidad de vida en Chile.  

 

Un espacio de resistencia 

 

Las tomas de terreno en nuestro país no son un fenómeno nuevo. Tampoco es una novedad que 

en Chile existe y existió una gran cantidad de gente sin soluciones habitacionales estables, 

viviendo de allegados en casas de familiares, en casas ‘ocupa’, en hacinamiento con decenas de 

personas más en habitaciones pequeñas o derechamente en la calle. 

Según las encuestas de Un Techo para Chile, se registraron más de 40.000172 familias viviendo 

en tomas de terreno/campamentos en el año 2017, siendo que para el 2016, esta cifra llegaba a 

38.000 familias. Según La Tercera, el aumento es significativo en una década. Desde el 2007 al 

                                                           

172 GONZÁLEZ, Karen. La Tercera,  “Catastro de techo registra más de 40 mil familias viviendo en campamentos 
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año 2017, el aumento de campamentos es de un 41% y un motivo fundamental de este aumento 

es la llegada de migrantes latinoamericanos a Chile.  

María Gálvez, dirigente del campamento Nueva Esperanza a pasos de la cárcel Colina II en la 

comuna de Colina comenta a La Tercera: “No nos gusta vivir así, pero es la necesidad. Muchos 

llegaron porque perdieron sus trabajos, aunque la gran mayoría son extranjeros que no tienen la 

(visa) permanente para que les hagan un contrato.”173 

Es importante tomar en consideración la presencia, cada vez mayor, de migrantes 

latinoamericanos en Chile, para comprender el aumento sostenido de campamentos. Podemos 

tomar de la declaración de María, el motivo principal. Muchas/os migrantes llegan de manera 

‘ilegal’ al país de forma que no tienen Visa de trabajo, por lo que no pueden conseguir un trabajo 

estable con un contrario laboral que les sirva para poder arrendar un lugar para vivir.  

Ya mencionamos antes, con base en las entrevistas a las pobladoras de Ribera Sur, el panorama 

que enfrentan las/os migrantes al llegar a Chile, viviendo en pequeñas habitaciones con más 

personas o pagando a veces más de $200.000 por una habitación, acarreando constantes abusos 

de parte de locales y extranjeros respecto a la solución habitacional.  

A continuación, una infografía respecto al aumento de campamentos desde el 2007 al 2017 en 

Chile.  
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174 

 

 

Pero, ¿Por qué hablamos de la toma como un espacio de resistencia? Primero, no es nuestro 

objetivo de investigación ahondar en este tema, dado que nuestro foco son las experiencias de las 

mujeres en Chile. Sin embargo, es necesario poner este tema en discusión dado que la toma se ha 

convertido, para estas mujeres, en un espacio fundamental de su existencia y sobrevivencia en el 

país. 

Por otra parte, el espacio de la toma se configura como un lugar seguro en donde pueden vivir de 

acuerdo a sus costumbres y mantener un espacio de confluencia de la cultura dominicana, aun 
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estando a más de 6.000 kilómetros de distancia. En este espacio, las mujeres crían a sus hijas e 

hijos estando en contacto cercano con otras/os niñas/os dominicanas/os y adultas/os en donde 

permanecen las costumbres, la comida, el idioma y una historia común, aunque no se conocieran 

al momento de llegar a la toma. Según nuestra percepción, en este espacio, niñas, niños y jóvenes 

están más cómodos con la decisión de sus madres y padres de dejar su tierra natal, porque 

pueden configurar un clima similar al que tenían en la isla. Así lo comenta Verónica, hija de 

Sara, diciendo que ya se había acostumbrado a la toma y que iría sólo de vacaciones a 

Dominicana.175 También Sara, Raquel, Ana, Magaliz y Yajaira, reconocen en el espacio de la 

toma un lugar solidario y seguro para ellas, donde pueden refugiarse de los gritos racistas, 

misóginos y xenófobos de chilenas y chilenos en las calles de Colina, como también pueden 

ejercer la solidaridad y apoyo mutuo en términos económicos, organizando una polla que se 

sortea entre las mujeres de la toma.  

El vínculo identitario es evidente. Para mantener una conexión con la isla, estas mujeres, además 

de mandar remesas y tener contacto constante con sus familias, fortalecen los lazos entre ellas 

dentro de la toma Ribera Sur. Este espacio es resistencia a un país ajeno y desconocido. En la 

toma mantienen los códigos idiomáticos que representa la particularidad caribeña, mantienen la 

familiaridad de la comida en torno a una colectividad, ya que es común que se junten los fines de 

semana a cocinar juntas y comer con los pocos miembros de su familia y amigos que habitan la 

toma, celebran festividades dominicanas y entregan un techo a compatriotas que lo necesitan sin 

tener ningún lazo de parentesco o amistad. Las/os dominicanas/os tienen muy claro lo que 

significa este espacio para la comunidad dominicana en Colina. Maritza Peña nos comentaba 

incluso que, si ella veía una persona dominicana por la calle, prefería comentarle sobre el espacio 

de la toma para que así no llegara a casas de chilenos que le cobraran más caro y no les trataran 

bien. Esta declaración muestra la fuerza de la solidaridad que se ejerce a diario en la toma y que 

estas mujeres no están dispuestas a dejar.  

La toma entonces, se da como un espacio de organización real entre sus habitantes, de modo que, 

de necesitarlo, las/os residentes se ayudan para cuidar a las/os niñas/os, levantar alguna casa, 

sobre todo después del incendio que destruyó por completo las casas de algunos residentes, como 
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también para mantener un mini mercado interno con los insumos necesarios para la alimentación 

diaria, además pasar momentos de relajo y entretención. Llegar a la toma es recibir una bocanada 

del Caribe, el ambiente se siente ligero, relajado y respetuoso, más aún con nosotras como 

foráneas en la toma Ribera Sur del río Colina, que se siente como un terruño más de soberanía 

dominicana, pero en Chile. 
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176 Foto tomada el día 5 de marzo de 2017, Toma Ribera Sur, Colina, Chile. 
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177 http://www.theclinic.cl/2015/12/17/el-campamento-de-las-nanas-dominicanas/ 
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Conclusión 

Cuando iniciamos esta investigación, nuestro objetivo fundamental era conocer la vida de 

las mujeres migrantes afrodescendientes en Chile y sus condicionantes, como también 

hacer un tributo a la historia de miles y miles de mujeres que, buscando un mejor futuro 

dejan sus países y sus raigambres para iniciar nuevas vidas en un país lejano y distinto. 

Conocer a las mujeres dominicanas que residen en la toma Ribera Sur del río Colina, 

efectivamente fue la coronación de nuestra principal motivación.  

Es importante decir que, durante meses de trabajo entre la definición del tema y estas 

palabras finales, pudimos entender y comprobar cómo operan las estructuras de 

poder/opresión y se intersectan, generando consecutivamente las lógicas discriminatorias, 

machistas, sexistas, racistas, y xenofóbicas frente al fenómeno migratorio en el Chile 

actual.  

Si bien la llegada masiva de migrantes al país, ha provocado reacciones contrarias, 

estimuladas por imágenes estereotipadas y de personas que, ante la mirada de la población 

chilena promedio, “vienen a robarles el trabajo y cometer delitos”. Estas ideas no son sólo 

reproducidas por los medios de comunicación y la prensa sensacionalista, sino también por 

el mismo Estado chileno que, históricamente ha transmitido un discurso xenófobo que da 

cuenta de un “querer ser” europeo o norteamericano, alejándose de las matrices culturales, 

históricas, étnicas y sociales que nos relacionan con una América Latina explotada y 

racializada. El jaguar de Latinoamérica ha higienizado y blanqueado su imagen, su historia 

y su población. Ha negado la negritud pasada y la existencia de afrochilenas/os en el país. 

Ser migrante significa ser un/a otro/a, frente a una población identificada con una nación y 

una cultura particular, en este caso la chilena. El mero hecho de no haber nacido dentro de 

las fronteras nacionales, da paso a la exaltación de un discurso nacionalista de la patria y 

sus habitantes, frente a alguien que es externo, que no pertenece. Como “no es”, se le niega 

su condición de persona y por tanto de ser sujetos de derecho.  
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Así lo pudimos comprobar mediante esta investigación, donde evaluamos a fondo la 

capacidad de respuesta estatal, mediante leyes, decretos e instituciones, cuyo 

funcionamiento se rige en base a una ley migratoria creada en dictadura desde 1975, la 

cual contiene una lógica ligada a la doctrina de seguridad nacional (que se basaba en el 

enemigo interno y externo) y no bajo la óptica de los Derechos Humanos. En esta materia 

el Estado y la sociedad chilena, están al debe en la reflexión sobre la política migratoria, 

respetando la adhesión de Chile a diversos tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos.  

Ante esta migración significativa, existen también respuestas de solidaridad y cooperación 

entre pueblos. En las organizaciones sociales, vemos el trabajo de una parte importante de 

la sociedad chilena, civil y eclesiástica que ha puesto sus manos y colaboración en un 

proyecto amplio de soporte y ayuda a millones de personas que llegan a Chile provenientes 

de distintos países de nuestra América y otros lugares del globo, defendiendo el derecho a 

migrar que tenemos todas y todos los habitantes del mundo, como también aquellos 

derechos básicos e inalienables que posee toda persona.  

Las/os migrantes también han desarrollado sus propios espacios de organización, refugio y 

resistencia, constatando su labor organizacional en instancias como el Movimiento de 

Acción Migrante que agrupa a varias organizaciones principalmente de la Región 

Metropolitana para ser una voz de alerta y ayuda ante los malos tratos e injusticias de las 

que son víctimas las/os migrantes en Chile, incluso sufriendo en las manos de personas 

inescrupulosas que las/os traen al país mediante condiciones inhumanas en el negocio de 

trata de personas.  

Inmiscuirnos en la vida de Sara, Raquel, Magaliz, Ana, Carmen, Yajaira, Maritza, Scarlet, 

Verónica, Jennifer, Ruth y Sandra, nos llevó a dar cuenta de lo que significa para ellas ser 

mujeres, migrantes, afrodescendientes, pobres y como ellas enfrentan este día a día, en una 

sociedad racista, xenófoba, clasista y machista. Pudimos analizar sus experiencias en base 

a los testimonios que nos entregaron y la confrontación con nuestras propias experiencias 
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de espectadoras de esta discriminación constante. Con esto, se materializa en ellas un 

patrón. Todas estas mujeres migran por motivos económicos, pensando en  

La llegada a Chile significó para estas mujeres un cambio de vida en 180 grados. Pasar de 

vivir cerca de sus familias, en una isla con paisajes paradisiacos en el Caribe, con un ritmo 

de trabajo absolutamente más calmado, mermó su calidad de vida en niveles que no 

podemos dimensionar a cabalidad. Sin embargo, su resiliencia nos impacta y conmueve en 

lo más profundo. Es esta capacidad de rearmarse la que permite la creación y 

levantamiento de un campamento atípico en la Ribera Sur del río Colina en la Región 

Metropolitana. El pueblo dominicano en Chile llegó para quedarse y la toma es la más 

férrea expresión de que vienen con ganas, fuerza y disposición de hacer de esta tierra y de 

este Chile, su tierra y su Chile.  

Las mujeres dominicanas son el ejemplo de esa fuerza, que, a miles de kilómetros de sus 

familias, se levantan día a día para construir un futuro que les permita el buen vivir que no 

pudieron concretar en su tan amada isla. Sus testimonios son prueba de que ni la 

xenofobia, racismo, machismo, violencia y discriminación son capaces de parar las ideas y 

proyectos que, con trabajo y lucha, estamos seguras, concretarán en Chile o en cualquier 

lugar que ellas elijan para vivir.  

Por último, afirmamos que la toma responde a dos necesidades, por un lado, material, de 

necesitar un lugar para vivir y, por otro lado, una de resguardo de su identidad. Además de 

ser un espacio de protección y resistencia, frente a los embates del cotidiano. Pudimos 

conocer sus casas, la gente que habita la toma y cómo transcurren los días en Ribera Sur. 

Éste trabajo es, además de una investigación histórica, un manifiesto reivindicativo de 

nuestra existencia como mujeres, en Abya Yala. Contra las vejaciones que sufrimos como 

mujeres pobres en este sistema capitalista y patriarcal, se levantan las voces de resistencia 

en distintos tiempos y espacios para luchar por construir la vida y la sociedad que 

necesitamos en Chile y el mundo hoy. Por el derecho a migrar, a ser lo que queramos ser y 
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a caminar sin miedo en un mundo sin fronteras, donde seamos socialmente iguales, 

humanamente diferentes y totalmente libres.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

178 Luxemburgo, Rosa.  
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Grafico N°1: Evolución del flujo migratorio en Chile 1982-2012 

Datos Censo de 1982 
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Grafico N°2: Permanencias Definitivas otorgadas a personas de Republica Dominicana 2005-

2015 

Permanencias definitivas año 2005-2014 
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Grafico N°3: Visas otorgadas a personas de Republica Dominicana 2005-2015 

Visas otorgadas 2005-2014 
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Anexo N°2: Entrevistas. 

 

Entrevista N°1: SARA DÍAZ 

Entrevista realizada el día 1 de febrero de 2017. 

Cata López: ¿Cómo era tu vida en República Dominicana antes de llegar a Chile? 

Sara: Bueno, mi niña, mi vida en República Dominicana era muy diferente a como es aquí, 

bueno como te estaba mostrando en las fotos, allá uno no vive en casa, así como éstas de madera, 

de cartón, allá las casas son sólidas de ladrillo, tu sabes cómo te la mostré ahorita, casas súper 

cómodas. Uno allá tiene, cómo te digo, no pasa lo que uno pasa aquí, cómo te digo para tener 

agua tengo que pagarle lo que el otro diga y así. Y aquí la vida uno le da un cambio del cielo a la 

tierra, porque uno ni siquiera es dueño de su tiempo ni de tu vida, porque si una quiere hacer un 

trámite no puedes decir mañana puedo porque si... 

Cata Rivas: Porque si la patrona no te deja... 

Sara: Si dice que no, no puedo salir, imagínate que ni siquiera he podido ir a Santiago  

Cata L: ¿Qué hacías allá en República Dominicana? 

Sara: Yo trabajaba en hotelería, yo era camarera de piso, duré 7 años trabajando en hoteles 5 

estrellas de allá, no me iba mal, yo tenía días que conseguía 100, 200 dólares de propina, me iba 

bien. El problema es que nunca veía a mis hijas, porque entraba a las 5 de la mañana y salía a las 

9 de la noche, nunca veía a mis hijas, no. Y trabajaba harto, y uno aquí trabaja como animal, 

tenía que subir a quinto piso 30 toallas, 30 sábanas, todo eso, pero era feliz, porque estaba mi 

papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis hijas todo. Y mi área no es como acá, que acá 

haces muchas cosas del trabajo a la casa y el fin de semana tú tienes tiempo de compartir un rato 

con tu gente y porque estamos en Colina y es un campamento, cuándo vivía en Santiago yo no 

veía a nadie, vivía entre chilenos y llegaba y me encerraba 

Cata R: Ósea igual la toma es como tu… 
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Sara: No, esto es lo mejor que nos ha pasado porque acá tu viene y tú sabes que tenemos las 

mismas costumbres, por ejemplo, llego y yo le digo a Blanca, “Blanca no llegué con deseos de 

hacer nada para comer” y ella dice “no tranquila, yo lo hice, toma la mitad”. Blanca es mi amiga, 

mi vecina, entonces uno aquí tiene costumbres como si fuera en Dominicana, que a mí me hace 

falta por decirte un caldo de verduras y digo, voy donde mi hermana aquí, la vecina dominicana 

y la busco, tienes tal cosa, ah tómala. Entonces uno se viene y te digo con Raquel uno comparte, 

se sienta ahí, uno habla, porque nosotros nos sentamos acá afuera a tomarnos un café y nos 

sentimos bien, a tomarnos una chelita lo que sea, comparte bien, no como el chileno es como 

más restringido, no le gusta como compartir, lo que tiene como que es de él, no sé. Como que 

dice ah es que son mis cosas, es lo mío... 

Cata Rivas: Es mucho más individualista 

Sara: Nosotros no, nosotros es del que lo necesite, si yo tengo un ventilador y tengo otro en mi 

pieza y llega alguien y me dice oye no tengo ventilador, pues usa éste y llévatelo... 

Cata L: ¿Allá estudiaste hotelería, o empezaste a trabajar después del colegio, ¿cómo era? 

Sara: No, yo allá primero terminé de estudiar y trabajé en una oficina de agricultura de secretaria, 

bueno estoy hablando ya 12, 15 años atrás en mecanografía y archivos 

Cata L: Pero después del colegio saliste altiro a... ¿en el colegio tenías un título de algo? 

Sara: No porque en el colegio yo llegué hasta 3ro de bachiller 

Cata L: ¿Y era hasta qué curso? 

Sara: Hasta 4to, entonces para ayudar y eso a la familia, me puse a trabajar de secretaria y duré 

como un año, pero era trabajos como políticos, si estaba tal partido yo estaba pegada y ganaba, 

sino estaba tal partido para afuera, ya después me fui a trabajar en hotelería que es mi área donde 

me desempeño bien, era supervisora de piso tenía como 18 mujeres bajo mi responsabilidad, y 

no me iba nada mal, trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la noche, porque a veces si la lavandería 

estaba sucia, había que dejar todo impeque, entonces trabajaba harto, de hecho creo que éste 

problema que tengo a la columna no es de acá sino viene de antes, entonces trabajaba harto, 

estaba con mis hijas y nada cuando me dijeron de venir acá, vi la necesidad que quizás trabajaba 
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menos, igual aquí se trabaja mucho sí, en Chile se trabaja mucho, pero aquí lo más que reclama 

la gente es que no quiere trabajar tanto pero bueno es un trabajo y las casas aquí son más limpias 

porque aquí no hay, allá es todo en loza, aquí se usa mucho piso flotante y eso se ensucia menos, 

pero para mí el trabajo no me da na, es como con la presión que te tratan como hostigada, como 

presionada, pero el trabajo no.  

Cata L: ¿Y en qué momento ya decidiste definitivamente, ya me voy? 

Sara: Cuándo mi hermana me dijo que aquí había oportunidades de trabajo, entonces lo que uno 

allá se ganaba en 4, 5 meses acá se ganaba en un mes, entonces yo me sacrifico, dejo a mis hijos, 

pero es una buena vida, pero mentira al fin y al cabo es lo mismo. Por ser aquí ahorro arriendo 

pero antes pagábamos arriendo en una casucha y los ratones andaban, pagábamos 100 lucas, más 

agua y luz y en una casucha donde los ratones andaban y uno no podía ni pararse así, era en Lo 

Arcaya y si llovía tú te mojabas más adentro que afuera y cuando llegue a Santiago por una 

piececita nos estaban cobrando 90 mil pesos por una pieza con una cama de una plaza pa mí y mi 

hermana, mi hermana compartió una como pa 10 personas, entonces tú tienes que comprar la 

moneda para enviar a tu país, el dinero no te rinde, porque aquí para comprar pesos dominicanos 

son lucas, tienes que comprar dólares para mandarlos, entonces no te rinde la plata.. 

Cata R: Aparte que el dólar cada vez sube más.  

Sara: Cada vez sube más, entonces uno dice ah que tu ganas, por ejemplo 400 lucas lo que son 

como 20 mil y algo dominicano, que una persona estable en dominicana gana serán 90 mil pesos, 

antes no, antes rendía la plata con un trabajito, cuando yo llegué aquí 5 años atrás, sí convenía 

pero ya no. 

Cata R: No y ya no porque el dólar cada vez sube más  

Sara: Hay que comprar el dólar pa poder enviar porque en dominicana no se usan lucas 

Cata L: Oye y no sé, porque no pensaste irte a otros países, Estados Unidos, por ejemplo 

Sara: Mira mi mamá duró 10 años en Estados Unidos y mi abuela viajó a Estados Unidos y todo 

y como mi hermana estaba aquí, y como el que está aquí quiere que el otro se joda, creo yo que 

eso es, dice vente aquí está bueno, uno aquí mismo amigas he recibido aquí y se han ido a la 
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semana, me dicen Sara esto no es lo que veía, esto no es lo que me contaron, esto no es vida, no 

es vida porque para tu ganarte 100 lucas, que son 6 mil pesos dominicanos, tienes que sacarte la 

mugre todo el día aquí 

Cata R: ¿Y mil pesos dominicanos para cuánto te alcanza para vivir allá? 

Sara: Para vivir una semana igual de comida y si no pagas arriendo, y si pagas arriendo, cable, 

agua, luz y teléfono tampoco te alcanza 

Cata L: ¿Cómo con cuántas lucas dominicanas podrías vivir bien allá? 

Sara: Mira yo viendo, yo tengo una hermana allá que tiene su esposo en Miami y él le manda 

semanal 10 mil pesos dominicanos, que vienen siendo como 150 lucas y ella no paga casa y ellos 

son 3 personas y tienen dos perros y ella vive bien y vive cómoda 

Cata L: 40 lucas mensuales  

Sara: que vienen siendo acá como 600 lucas 

Cata L: es harta plata, hay gente acá que vive con el sueldo mínimo que son 225 lucas 

Sara: Aquí yo encuentro que la comida es más barata, sí aquí con 10 lucas te vas a la feria y te 

compras arroz, aceite y aquí la comida es más barata 

Cata R: Y hasta ropa 

Sara: Allá la comida es súper cara, por decirte que yo ahora pa dominicana me llevé un millón y 

tanto y más la jefa cuándo quiso me depositó 200 lucas que me debía del sueldo y no, quedé 

cruzá, allá la vida es cara, mira yo creo que allá la plata no rinde, no tiene valor la plata, allá se 

gana plata, pero no vale nada es muy caro, acá la vida no es cara, tú ves aquí es un campamento 

y tú vives más o menos, o sea uno no vive. 

Cata R: No, pero al menos vives cómoda, te veo que tienes parlantes, sillones, refri... 

Sara: Exactamente, entonces uno en dominicana para tu tener un refri así tienes que estar media 

año ahorrando pa comprarte un refri o pa comprarte este sillón en dominicana, por ejemplo, éste 

me costó 300 mil pesos, para yo comprarme un mueble así aquí me costó 300 mil, allá son como 
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20 mil pesos, no lo puedo comprar en un mes, tengo que esperar quizás 6 meses ahorrando, cómo 

que aquí las cosas es más fácil obtenerla, cómo que le cuesta menos a uno comprar las cosas 

Cata L: Más poder adquisitivo 

Sara: Porque allá yo trabajaba y ganaba bien y nunca pude comprar un buen living, ni un buen 

refri 

Cata L: ¿Cómo cuánto salía uno? 

Sara: Uno así puede costarte a ti allá por decirte 70 mil pesos dominicanos, que viene siendo aquí 

como 1 millón dos, los electrodomésticos son caros, por ejemplo, este ventilador a ti te puede 

costar allá 45 mil pesos chilenos, un sillón así que me costó 300 mil, 20 mil pesos dominicanos 

tu no lo encuentras, tú vas al súper con 50 lucas compras cereal, arroz, dos aceites... y aquí con 

50 mil pesos traes la mansa compra y tienes para dos semanas decentemente 

Cata L: no con 50 lucas yo vivo un mes jajaja 

Sara: por ejemplo, yo voy a Susaron y con 10 lucas de carne vives 15 días 

Sara: que compro de cazuela, que compro chancho, uno sobrevive, tú vas a la feria y tú te 

compras a 800 el paquete de arroz, te compras tres paquetes de arroz, dos aceites y aliños y tú te 

aguantas la quincena, con 25 lucas fácil 

Cata R: un poco de verduras... 

Cata L: Yo el toro día con 6 lucas hice maravillas en la feria 

Sara: entonces como te digo aquí la vida es más fácil, allá es más difícil 

Cata R: Pero tu mandas dinero desde aquí a... 

Sara: yo a mi niña le mando lo que es del colegio a una prima que me la atiende, le mando 7 mil 

8 mil pesos dominicanos, para el colegio y a veces a mi mamá, cuándo tengo a mi mamá y mi 

papá, ahora que viajé había que pagar cuentas y uno se enreda pa regalos y cosas 

Cata L: No y aparte lo que tuviste que llevar, 1 millón de pesos 
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Sara: Sí y aparte pagando la polla y todo  

Cata R: Y tienen una polla acá, entre las dominicanas, todas tienen que poner plata y cada mes 

una se lleva toda la plata 

Sara: Acá por ejemplo una llega y damos de 100 lucas mensual pa un millón de pesos, son 11 

meses, la que saca el sang, la polla, que es la responsable de todo, la de cobrar y que no falte 

nada, esa se gana un millón, entonces buscan 10 mujeres, hay hombres y mujeres y entonces 

cada mes pagamos 100 lucas mensuales  

Cata R: Y cada mes se la lleva alguien distinto 

Sara: Exactamente, yo me lo llevé en diciembre que me fui de vacaciones, mi hermana que 

quiere pedir su hija ya el último que es en marzo. Por ejemplo ahora otra amiga sacó una polla de 

cobertores con sus cosas pa la pieza, ahí estamos como 10 dominicanas, ahora pa San Valentín 

vamos a hacer como algo así donde Raquel, algo como una cena dominicana, ahora pa diciembre 

igual hicieron algo así como angelitos y yo no estaba pero la pasaron regio, y así vamos haciendo 

cosas uno va tramando algo pa pasarlo mejor y pa ayudarnos la una a la otra, porque 10 lucas no 

es nada, pero si te entregan 50 lucas una se siente mejor y esa lámpara, Raquel la rifó, a luca los 

números, mi hermano se la ganó y me la pasó a mí, mi hermano se la sacó y me la regaló, 

también tenemos otro que van dando cortinas y uno pasa quincenal 5 lucas y así uno va tratando 

de mejorar las cosas. 

Cata L: ¿Llegaste con tu hermana o llegaste sola?  

Sara: No, mi hermana tenía un mes, y entonces ella fue la que me vendió un sueño que nunca 

pasó 

Cata L: ¿Y qué le dijiste cuándo llegaste? 

Sara: No la maté porque Dios es grande jajajaja, me decía Sarita vente y empezaba a llorar y mi 

mamá decía Andrea no llores, porque ella es cómo la más débil de todas 

Cata L: ¿Cuántas son? 
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Sara: Tres hembras y tres varones, somos 6, entonces mi hermana al verse en un país grande y 

así y dónde ella vivía habían 8 niños, era la familia que te conté que por religión ellos no podían 

tomar anticonceptivos ni nada de eso, entonces, Los Orrego, entonces habían 8 muchachos y la 

mensa casa y una fábrica de vino grandísima, mucha plata y mi hermana eran las 11 y todavía 

estaba trabajando y no la dejaban descansar, mi hermana se secó, se puso así flaca es que no 

pesaba, por decirte tu ni 30 kg, flaca de sufrir de aquí y allá entonces ahí cuando yo vine ni 

siquiera sabía dónde tomar la micro y el metro y yo preguntaba a dónde queda tal cosa y me 

mandaban lejísimo muchacha y yo que no cachaba nah y en Santiago hay mucha gente 

maldadosa y al final cogíamos un taxi para ir y nos salía 30 lucas, sí porque no sabíamos andar y 

nos mandaban lejos, entonces.. 

Cata L: Y tu hermana, ¿cuándo llego? Quizás le podríamos hacer una entrevista también 

Sara: Esa les va a contar y hasta va a llorar, mi hermana estuvo a poco de tirarse por el metro, ya 

no aguantó más la presión 

Cata L: Entonces tú cuándo llegaste acá no tenías trabajo ni nada 

Sara: No, porque yo llegué donde la Orrego, ella me mandó una carta de invitación, sí porque 

antes no era con visa, tu mandabas una carta estampada de invitación y ella ahí me hacía los 

trámites 

Cata R: Te tenía trabajando puertas adentro 

Sara: Exactamente, ella no quería que yo saliera y me acuerdo un sábado me llama mi hermana y 

me dice Sara, vente pa mi trabajo estábamos como a dos cuadras, ya cuándo se duerman las 

niñas y hablamos tu sabes tomamos una chelita, yo a mi hermana no la veía nunca y se 

durmieron las niñas y como 15 minutos antes de las 10 la duché la dormí y quedó la otra nana y 

me dijo no, anda no más, (interrupción larga) entonces cuándo me dice la otra nana, vete ya falta 

15 pa las 10 y yo había hablado con mi jefa, la señora Mariana y cuándo yo me voy en eso llega 

ella que no estaba y me llama y me dice Sara dónde está usted y yo iba caminando, y me dice.. 

Yo a usted le dije que hasta las 10 de la noche y faltan 10 minutos así que vuelva para atrás 

porque todavía faltan 10 para las 10 
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Sara: Y tuve que quedarme una hora y eso que es lejísimo y de noche y yo como no sabía andar, 

es que yo no sé andar le dije y me dice no importa aquí se cumplen horaria si es a las 10, es a las 

10, esa mujer era mala, te digo que yo, hubo un tiempo en que yo andaba con su niña le tomé 

tanto cariño a la niñita, se llamaba Victoria, ella iba a la pieza y ella empezaba, la niña no puede 

entrar porque es la pieza de servicio, es otra cosa, no puede entrar para acá, no puede pasar por 

ese pasillo 

Cata R: Ósea era una galla pero discriminadora 

Sara: Lo más que hay, decía no acepto que a la niña le hable nada porque no quiero que se le 

pegue ese acento suyo 

Cata L: Te hacía comentarios racistas 

Cata R: ¿Por el color de piel te decía algo? 

Sara: Digo yo que tiene que haber sido por eso porque yo no encontraba más razón para una 

gente tratar a otra gente tan mal así tan mal, y ya te digo que lo último que iba yo a buscar era la 

ropa y el pasaporte y todo, tres horas estuve y el frío me estaba congelando allí fuera 

Cata R: Sí y además tú no estás acostumbrada al frío que hace acá po 

Sara: Y más llegando de Dominicana que no sabía ni siquiera... 

Cata R: Ah trabajaste un mes con ella 

Sara: Sí y me cobró 50 mil por el uniforme, se quedó con él y me lo cobró, porque me compró 

pasta dental, cepillo, cosas de aseo y me cobró 50 mil pesos más, de los 300 mil nada más me dio 

100 mil porque me cobró todo, un día fue y me compró plátano y comida dominicana y todo lo 

que me comí me lo cobró, recuerdo que un día fuimos al supermercado y me cobró todo todo y 

hace poco se me perdió la carta dónde ella me escribió todo, todo así me lo escribió, los 50 mil 

del delantal, 50 mil de los zapatos para trabajar, los calcetines que le compré para trabajar 

Cata R: ¿Y no tienes esa carta? 
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Sara: hace poco se me perdió, porque después que vinieron los de la entrevista de TVN y yo se lo 

mostré, y me dijeron no, no puede ser, le sacaron fotos y todo con letra y firmado por ella lo que 

le recargué el teléfono para llamar a su familia y todo 

Cata R: Ósea te cobró todo, oye la galla desgraciada 

Sara: al final de los 300 mil que ella me iba a pagar, me pagó 150 mil y el delantal que me 

compró era un trapo de vestido y costaba 13 lucas me dijo la señora Poli  

Sara: por lo menos se habría dado a ud, me dijo la señora poli y yo no habría gastado 

Cata R: ¿La señora Poli fue tu otra jefa? 

Sara: Sí que era pobre pero muy buena, que era maestra y me dijo por lo menos le daba el 

delantal y yo trabajaba algo y después me lo descontaba, pero tampoco me lo dio, señora Poli se 

enojó tanto y un día, no sé qué fue que se me quedaron unos papeles allá y yo tuve que ir a 

buscarlos y la señora Poli se paró y le dijo tanta cosa, que era una maldita abusadora, abusas con 

los extranjeros, métete con una chilena de todo le dijo. 

Cata L: pero por lo menos le cantaron, como decimos aquí, las cuarenta 

Sara: Pero me cobró todo, delantal, zapatos, útiles de aseo, siempre que tu trabajas puertas 

adentro te tienen que dar útiles de aseo y ella me cobró todo, 150 mil pesos 

Cata R: Que barsa, si ella te contrató puertas adentro te tiene que tener asegurado todo po, ósea 

no tiene por qué cobrártelo 

Cata L: Yo hace unos años trabajé, les estaba contando denante a las chiquillas, también allá en 

Vitacura con una señora y una loca me quería contratar puertas adentro, eran 350 lucas, pero ella 

ponía todo po, la comida cierta, no me iba a hacer usar delantal, pero todo lo demás corría por 

gasto de ella, pero es cómo lo mínimo si estás viviendo en su casa 

Cata R: Es que es el manso abuso que te cobren todo eso. 

Sara: Pero si la señora Poli, a pesar que era tan pobre, ella compraba un pote así de shampoo y 

ella repartía para los tres baños igual, de a poquito pero tú le veías el interés, tú le veías el amor, 
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ella me decía Sara mire, el shampoo y el jabón para los tres baños iguales, yo no puedo más pero 

compraba un jabón altiro de barra para los tres, los partía, pero tú le veías la intención, cuándo no 

había nada yo salía y compraba para darle a ellos, porque yo veía que ella era buena persona, 

pero éste no, ésta me explotó, hasta me cobró el cepillo dental, que le compré esto y tal cosa, 

todo me lo cobraba 

Cata R: Por último, que te hubiese pagado el sueldo completo y tú te comprabas tus cosas 

Cata L: Claro y te hubiese salido mucho más barato bueno y ahí después te fuiste a trabajar con 

la señora Poli 

Sara: Sí la que es maestra y a ella le decía lo que había pasado y ella me decía que no 

corresponde y ella me dio mucho mucho mucho cariño, mucho cariño 

Cata R: ahí también trabajabas puertas adentro 

Sara: Sí, ahí duré 7 meses, era porque ella no podía pagarme más de 280 mil pesos y ahí sí que 

no había qué comer 

Cata L: Y a ti no te alcanzaba tampoco con esa plata 

Sara: No, pero ella era un amor 

Cata R: Ahí todavía no te traías a tu hija 

Sara: No, y después trabajé con la señora Claudia, que fue una mansa jefa ella, iba al 

supermercado, me mandaba a hacer la compra y yo veía algo que me gustaba y me lo compraba 

y me decía, ¿Sara cuánto costó eso? Se lo voy a depositar altiro, ¿cuánto es? se lo voy a dar 

altiro, ¿qué necesita? Que esto que lo otro. Esos cuadros, cuando dije ya no voy a trabajar más 

porque venía mi hija y era muy lejos, regaló esos tres cuadros y siempre, tengo muchas cosas que 

ella me ha regalado y siempre pendiente a mí , siempre siempre pendiente a todo lo que yo 

necesitara, hasta el día de hoy ella me escribe, mira si yo te muestro los audios de la señora 

Claudia, ella un amor un amor un amor, ella me escribe “Sarita como va en su trabajo, yo la 

apoyo y todo, cualquier cosa que necesite” (intermedio de los mensajes de doña Claudia) pues si 

no con la señora Claudia nada que decir, todo bien, ella me manda fotos y cosas.  
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Cata L: ¿Y por qué te fuiste de allá? 

Sara: Porque al traerme a la niña yo ya no podía trabajar puertas adentro y allá era sí o sí puertas 

adentro. 

Cata L: ¿Ella te consiguió esa pega? 

Sara: Sí, ella, le dije ahora que no me sentía cómoda y me dijo no váyase no más, déjela no más 

Cata L: Bueno, ésta señora no es la mejor jefa que has tenido, pero no te trata como la primera 

que tuviste 

Sara: No tanto no.  

Cata R: ósea tu no sientes que tu jefa de ahora se sienta superior a ti como la otra 

Sara: No es que la otra no tenía comparación, y ésta no son como los hijos 

Cata R: a ti te molestan los hijos de la señora. ¿Y experiencias de discriminación acá, aparte de 

tu primera jefa has tenido? 

Sara: Lo más que uno a veces se siente discriminado, como cuando uno a veces viene en la micro 

y como que, yo sé que el asiento preferencial es para personas con discapacidad o adultos, pero 

tú a veces vienes en la micro y viene una chilena sentada, si ella se para y no va ninguna persona 

adulta ni embarazada ni con problemas, te toca pues sentarte a ti, pero llaman a otra chilena 

Cata R: ¿y no te dan el asiento, por qué crees que no te dan el asiento? ¿Por negra? 

Sara: Por discriminación, eso es discriminación total. 

Cata R: Y eso te pasa a diario, porque tomas la micro todos los días 

Sara: a diario, bueno si a veces vienen las micros vacías, a veces no vienen tan congestionadas, 

tan llenas, pero cuando vienen así no. Quizás es para uno no se les pegue o algo, eso es lo uno 

siente, porque lo que te digo porque si tu vienes en la micro y si no viene una embarazada, o 

adulta y se lo dan al que está primero, cerca del asiento, no a una que recién se subió y que está 

allá y tú tienes que decir oye ven ven ven. 
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Cata L: ¿Y tú alguna vez les has dicho algo, lo has confrontado? 

Sara: a veces uno discute, pero como te digo, tampoco es la forma, yo soy como de esas personas 

que no quiere estar discutiendo, pero uno no es tonto, uno igual se da cuenta. 

Cata R: ¿Y con respecto a la toma? Tú igual llegaste al principio de la toma, ¿cómo surge la idea 

de venirse a vivir para acá?  

Sara: Sí la idea fue primeramente de un dominicano, llamado Alexis, que le vende embutidos y 

cosas, cecinas como dicen ustedes, y él, pues esto aquí era un basurero, entonces él un día ve allá 

que un chileno hace una casita y él siempre andaba vendiendo por acá y dice ‘Bueno, yo voy a. y 

el chileno dijo “no esto es un terreno que hay que limpiarlo y aquí vienen a tomar y los que viven 

por aquí no pueden pasar de noche, todo oscuro, entonces ahí comenzó Alexis primero, limpió 

un pedazo y trajo a sus tres hijos, grandes, de dominicana, no tenía donde tenerlos, hizo una 

casucha ahí, y empezó a decirle a la gente, dominicanos y dijo ¨No es que ahí hay un río, un 

terreno y nadie dice na y pueden hacer su casa” y yo cuando estaba en Lo Arcaya, pagaba 100 

mil pesos y te digo los ratones ahí y cuando llovía a mí se me bañaba la alfombre todo, entonces 

dije ´vamos para allá a construir´ y ahí comenzó todo el mundo a hacer sus casitas para acá. 

Cata R: ¿Y han tenido problemas con la municipalidad? 

Cata L: eso te iba a preguntar porque el otro día vi una noticia que hubo un desalojo por acá 

Sara: Allá, que recién se mudaron algunos dominicanos, porque para allá supuestamente tiene 

dueño. 

Cata R: Sí fue como en noviembre, diciembre del año pasado que desalojaron a la gente que 

estaba ahí.  

Sara: pero después le dieron igual el terreno para una casa, un techo para chile le armó una casa, 

nada más dijeron que hicieran como cuatro personas la casa y ahí la dejaron. 

Cata R: ¿y ustedes apoyo municipal no tienen? Agua no te trae la muni. 

Sara: La basura, pasan cuando quieren, no siempre pero después que vino TVN o MEGA no sé 

cuál fue, que dijeron que la basura nos estaba ahogando, que los ratones subían y le dieron 
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bombazo para allá pal alcalde de aquí y aquí la gente de la televisión venía a las 5 de la mañana y 

veían que el camión de la basura llegaba sólo hasta ahí y para acá no venían 

Cata R: ¿Hasta ahí donde están los chilenos? 

Sara: Exactamente, igual que pasa con el agua, el agua la traen nada más a un chileno que vive 

aquí y los que están por allá, pero a nosotros nunca nos han dado una gota de agua, entonces todo 

eso lo grabaron… 

Cata L: salió en la tele, se hizo público de manera masiva 

Cata R: El alcalde sintió la presión y al menos vino, ahora la basura pasa por acá 

Sara: Sí, a veces pasa, pero el otro día no más tomé la foto y la mandé, porque venía hasta allá 

llegando la basura y uno tiene basura y con miedo de tirar la basura para atrás porque se prende 

algo y más el río ahí, cuando llovió casi nos llevó de tanta basura no podía seguir, pero con la 

basura ahí, uno está obligá y los ratones acabando con uno, entonces, ahí cuando vinieron dijeron 

eso que la basura había que botárnosla y todo ahí que el alcalde. 

Cata R: algo que haga po, por último. 

Cata L: y ustedes como dominicanos han tenido una especie de reunión con el alcalde como pa 

ver algún tipo de ayuda, no sé 

Cata R: o por último con alguien de la municipalidad, que los cite... 

Sara: No, la muni viene siempre para el tema de la casa y los subsidios, ahora no han venido no. 

Cata L: ¿Pero acá todos tienen la oportunidad de participar por un subsidio? 

Sara: No, nada más los que tienen la definitiva, lo que no tiene no 

Cata R: ¿Hay gente que está ilegal acá? 

Sara: Sí, muchos, más ilegal casi que legal 

Cata R: ¿Sí? Tú igual tienes la definitiva, claro y si no más difícil es acá 
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Sara: claro es que si no tengo papeles no puedo viajar, puedo salir, pero no puedo entrar de 

nuevo y tengo todos mis documentos al día 

Cata R: ¿Y te costó mucho tener tus documentos? 

Sara: Como te digo, a uno le cuesta porque para tener tus papeles definitivos tú tienes que durar 

mínimo, casi tres años en un trabajo, pase lo que te pase, no te puedes cambiar 

Cata R: ¿Y dónde trabajaste esos tres años? 

Sara: Donde la señora Claudia, igual a pesar que con ella la pase bien 

Cata R: ¿Pero cuando tú te viniste para acá no te pedían papel de antecedentes judiciales? 

Sara: Cuando uno llega aquí a Chile, tu pa sacar tu carnet te piden todos los papeles de 

antecedentes, dominicanos y chilenos. 

Cata L: ¿Pero para entrar? 

Sara: No pa entrar no, porque supuestamente pa entrar a un país, tú tienes la policía internacional 

dominicana y te ven todo te chequean todo, si tú tienes problemas no puedes entrar a un país 

Cata L: y pa salir tampoco si tienes problemas en tu país 

Sara: Sí, si tengo problemas en el país no puedo salir, igual cuando uno sale de aquí a 

dominicana, si tienes un problema aquí no puedes salir, o cuando vuelves y entrar con un 

problema no te dejan entrar, sí.  

Cata R: claro, lo que pasa es que hace como dos años que, para el ingreso a Chile, a los 

migrantes peruanos, dominicanos y colombianos les piden un antecedente judicial 

Cata L: claro, como que acrediten que no tienen ningún problema en su país. 

Sara: Es que eso así por lo que te digo, aquí no lo exigen, pero en mi país sí porque si tú tienes 

una deuda en tu país no puedes salir y si tienes antecedentes aquí no puede salir, yo tengo aquí 5 

años y salido y entrado tres veces, una gente con problemas no puede salir del país, están 

haciendo una cosa con huella digital y te piden tu huella 
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Cata R: oye y ¿tú sabes de algún caso de trata de personas? Porque igual de repente muestran 

harto en la tele 

Sara: El hijo mío, que estaba aquí el pololo de mi hija, y mi hermano 

Cata R: ¿ellos entraron así?, Porque compran un pasaje de República Dominicana a Colombia, 

en Colombia… 

Sara: Todo eso hizo mi hermano, y hasta con colombianos se vino para acá, cuando mi hermano 

venía para acá, lo metieron en un bus con muchísimos colombianos, lleno de droga y todo eso. 

Cata R: ¿Así pasó la frontera, y él está…? 

Sara: Ilegal, y mi cuñado que pasó ahorita, ese también, tienen que venir ustedes el sábado para 

entrevistarlos a ellos. 

Cata R: ya voy a venir el sábado para hablar con ellos, y hablar con tu hermana y tu hija 

Sara: Claro, toda esa gente vino aquí con trata de personas, apostados en la frontera. 

Cata R: deben haber gastado una cantidad de plata impresionante 

Sara: Mil dólares, tengo una amiga, pero no sé si ella querrá hablar, que ella venía y los coyotes 

la dejaron embarazada por ahí, los coyotes peruanos, la entrevistaron en la PDI y todo 

Cata R: ¿y has sabido de casos en que la gente haya querido entrar y no haya podido, 

independiente de cómo lo haya hecho? 

Sara: hace un tiempo una dominicana se desmayó ahí y la dejaron botada y la encontraron 

muerta. 

Cata R: Pero no sabes, lo que pasa es que nosotras teníamos información de mujeres que se 

habían venido a través de una empresa y había sido todo un engaño. 

Sara: No. 
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Entrevista N°2: RAQUEL 

Entrevista realizada el día 1 de febrero de 2017. 

Catalina: Ya bueno, siendo primero de febrero del 2017 vamos a empezar la entrevista a la 

señora, ¿su nombre? 

Raquel: Raquel 

Catalina: Ya Raquel, bueno como ya le expliqué, cierto, nosotras somos alumnas de la carrera de 

historia estamos haciendo nuestra tesis, y queríamos saber en qué momento usted.  Primero, 

¿Cómo era su vida en República Dominicana? ¿En qué momento decide migrar a Chile? ¿Por 

qué elije Chile? Y en el fondo ¿Cómo ha sido su experiencia desde que llego a la toma? Cierto, 

¿cómo la han tratado los chilenos? ¿Cómo se ha sentido acá en el país? (risas) 

Raquel: No yo este, estoy aquí más por mi esposo porque él se vino primero que yo. 

Catalina: Ya 

Raquel: Y la idea era estar juntos aquí, a veces él llamaba, Ra quiero vengas, no no no yo por ahí 

no voy, aquí hace mucho frio, y yo al frio dije que le tenía miedo y ahí que por ahora me ha 

gustado, y entonces yo ma le decía siempre, que no que no quería venir para acá  y los niños 

siempre me decían, mami usted no no  va a dejar que nosotros conozcamos otro país, mami 

nosotros puede irnos mejor allá, y yo no no no, no me estén embromando, una porque yo soy 

poca salidora, no me gusta estar embromando pa aquí pa allá, estar en otro lugar y después que 

vine aquí, me gusto Chile mucho no puedo decir de chile hasta ahora mismo, pensé que mis hijos 

también vez que llegaran cuando yo vine la primera vez al otro día nos levantamos y 

chequeamos  y yo dije bueno los hijos míos van a decirme mami vámonos de aquí  pero no a 

ellos les gusto también, el primer día yo pensé que no pero le encanto chile ¿Qué les gusto? 

Francamente que no les sé ni decir, pero en realidad a ellos les gustó mucho les ha gustado tanto, 
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hay cosas que allá ellos no, no lo podían hacer aquí ellos lo han hecho, ellos lo que más adoran 

es el basquetbol, ahora mismo no están aquí por eso, se me fueron y aquí ellos han tenido 

oportunidades que allá prácticamente casi no la tuvieron  

Catalina: ¿Cómo era tu vida allá? 

Raquel: mi vida allá era más encerrada que aquí, porque por lo menos aquí  yo salgo allá no 

salía, allá yo atendía mi negocio, allá yo tenía negocio como le dicen ustedes aquí de verdulería  

y vendía ropa interior allá , pero aquí no aquí yo tengo trabajo , allá mi esposo ni mi familia me 

permitían trabajar así de salir a la calle, una que yo soy una mujer muy enfermosa desde que nací 

he sido así, aquí no me he enfermado no del estómago, me he enfermado, yo sufría del estómago 

casi a diario enferma, si la presión por un lado el corazón por otro pero aquí no aquí voy a tener  

una año y estoy como que no sé que cual fue el cambio pero el cambio me gustó mucho mucho 

me encanto y respecto a los chilenos no no puedo decir de ellos  hasta ahora mismo son muy 

cariñosos nos han tratado bien  y yo me siento tranquila  y feliz aquí me siento como si fuera en 

dominicana la única diferencia es que como te digo ahorita es que yo antes allá no salía y aquí si 

salgo voy a mi trabajo voy al súper a veces, que allá tampoco lo hacía, allá yo enseñe al hijo mío 

más viejo le dije hijo ve al súper, ve y compra esto pero aquí no aquí también yo estoy haciendo 

Catalina: y usted trabaja acá 

Raquel: si aquí yo estoy trabajando 

Catalina; en que  

Raquel: en condominio  

Catalina: ya 

Raquel: si 

Catalina: ¿cómo te tratan allá? 

Raquel: muy bien, me tratan muy bien  

Catalina: ¿Pero ya llevas tiempo allá? ¿Pero cuánto tiempo más o menos trabajando para ellos? 
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Raquel; en ese lado llevo como 3 meses, en Santa Elena, si 

Catalina: aah ya  

Raquel: llevo poco tiempo ahí, pero me han tratado bien, me han tratado muy bien  

Catalina: y cuando llegaste a chile llegaste directo a colina 

Raquel: si directo aquí 

Catalina: tu esposo ya estaba acá  

Raquel; si 

Catalina: ya vivía en la toma 

Raquel; si, ya estaban todos cuando yo llegue, personas muy queridas muy buena y una de esas 

personas es esa que está ahí (apunta a Sara) la Sara si es muy cariñosa  

Catalina: y en Santiago por ejemplo has recorrido, has ido así como más al centro 

Raquel; no 

Catalina: no  

Raquel: no me gusta Santiago, es que Santiago no sé cuándo, no sé si es porque yo he ido pocas 

veces y no he recorrido bien los sitios bonitos, pero no me gusta mucho, pues no sé, hay mucha 

gente en la calle, el primer día que fui que era cuestión los papeles me dieron un empujón que 

todavía lo siento yo en el…. Ese rencor y dije renuncio renuncio a Santiago no vengo, solo 

cuando voy a arreglar papeles si no no 

Catalina: pero colina te gusta 

Raquel: ah si no sé, pero Colina es como más tranquilo  

Catalina: ah claro, es más chico 
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Raquel: Colina es más tranquilo hasta en la gente que anda en las calles, pero allá no, allá te 

chocan, te tumban, dios mío no me gusta hay mucho caliente, por eso es que me gusta estar más 

adentro de mi casa porque es que allá yo no puedo me sofoco. 

Catalina: hay mucho calor 

Raquel: si  

Catalina; mucho caliente  

Raquel: si, también 

(Risas) 

Raquel: cuando llego, llego mal, por eso no me gusta mucho Santiago  

Catalina: has tenido algún episodio desagradable acá en chile 

Raquel: no, gracias a dios, nunca gracias a dios, de que llegue me ha ido muy bien 

Catalinas: que bueeeeno 

Catalina: ¿cuáles son tus proyecciones, quedarte acá el tiempo que se pueda? 

Raquel: el tiempo hasta que el señor me lo permita 

Catalina: ya  

Raquel: cuando él me diga ya, ya, si él es el que sabe hasta cuándo yo tengo que estar aquí y una 

que me gusta él lo sabe qué me gusta, pero él es el que sabe de nuestro tiempo y de nuestra vida  

Catalina: y tú te viniste con todos tus hijos para acá 

Raquel; si tengo cuatro, cuatro hijos 

Catalina; cuatro niños 

Catalina; y donde practican basquetbol ellos 

Raquel: en lo seco  
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Catalina; aaaaaaaah  

Raquel: en la escuela del fontt 

Catalina: ¿en la cancha? 

Raquel: Sí si 

Catalina: ¿Pero ellos están todos estudiando? 

Raquel: Sí 

Catalina: ¿Y no tuvieron pa’ ingresar al colegio acá?  

Raquel: no… tuvieron problemas con alguno de los alumnos, algunos chilenos aquí, pero para 

inscribirle y cuestión así, no  

Catalina: ¿Qué problemas tuvieron como con los alumnos? 

Raquel: no aquí, cuando ello, yo los inscribí y empezaron las clases ya, entonces, usted sabe que 

aquí el buli, bulli 

Catalina: “Bullyng” 

Raquel: si (risas), ya eso ta’ de moda, entonces, a ellos los relajaban mucho 

Catalina: ¿Y porque los molestaban? 

Raquel: no una porque casi aquí, ahora que se ta viendo lo negrito, porque ante supuestamente no 

se veía, ahora se tan viendo, entonces no a todo el mundo que uno le cae bien. 

 

Catalina: ¿Por el color de piel? 

Raquel: lo molestaban mucho, hasta lo celulares le han robado dos veces al niño mío ma viejo, 

entonces ellos van a reclamar y... 

Catalina: ¿Y cuántos años tiene? 
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Raquel: el más viejo tiene 16 años va para 17 en Abril 

Catalina: ¿Y estudian en colegios de acá, en qué colegio? 

Raquel: si, los dos más viejos están en el Fontt, si, entonces los dos más pequeños están en el 

Santa Clarisa, ya yo los retire de ahí, entonces, este el más viejo nunca vino a pelear y aquí 

peleó, que ya el si pelea, ya bien fue porque lo sofocaron mucho, pero no le gusta pelear, 

entonces, había un Chileno aquí que lo tenía muy sofocado, lo bromaba todo los días, todo los 

días llevaban a ese niño a la dirección, todo los días, y a mí me llamaban todo los días, entonces 

prácticamente a lo primero que yo llegué aquí a lo primero mira yo no podía salir allá porque yo 

trabajaba, desde las 7 y media hasta las 8 o 9 y media de la noche en una casa aquí en Liray, y no 

podía ir, entonces yo atendí a un niño y eso me ponía muy nerviosa, entonces su papá dejó de 

trabajar y arreglaron un poco ese problema pero el problema después se agrando mucho mas 

Catalina: ¿Por qué? 

Raquel: Por que el joven después saco pistola, cuchillo, lo esperaron un grupo afuera, por poco si 

me lo matan, pero su papa tuvo que ir, tonce lo queríamos sacar de ahí y dijeron no mami eso 

pasa en toda las escuelas aquí, nosotros lo que no tenemos e dejar cogernos miedo de ninguno de 

ello, ni escondenole y no al muchacho lo retiraron de ahí y ello me dicen que nunca han vuelto a 

ver a ninguno de ellos en la calle, no, eso es lo único que no han pasado aquí, después de otra 

cosa, no, yo, nadie no ha molestado 

Catalina: ¿Lo molestaban solo porque era de piel negra? 

Raquel: Si, entones ese mismo, el joven de la pistola y del cuchillo, él era amigo de ellos 

primero, pero es como de la gente que es celoso, tonce cuando los chicos estaban hablando con 

otro Chileno, ellos le decían: Negro culiao’ que lo que tiene que tar hablando con ello, conmigo 

es con que tú tienes que hablar; entonces ahí ellos me decían, mami tiene que ser eso, nosotros 

nunca los hemos molestado, siempre le hemos cogido cariño, desde que los conocimos y él lo ha 

notado eso, que a él le molesta que hablen con otra gente, si, eso fue lo que paso, un poco celoso. 

Catalina: ¿Y qué te parece a ti el, el problema que ha suscitado justamente el racismo en Chile? 

Raquel: ¿Cómo? 
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Catalina: ¿Que cual es tu percepción de la gente chilena que trata mal a los inmigrantes de color 

negro? 

Raquel: No veo eso muy mal porque Dios, creo a todo el mundo igual en esta tierra, aunque 

seamos de un color de otro o de otro color, no es que nadie tiene que estar insultando al otro, 

tratándolo mal, porque si nos ponemos a ver tunemos la misma sangre, somos de un mismo Dios 

y fue el que nos creó a nosotros, tonce ¿Por qué portarnos así? ¿Por qué tratar al otro mal? Yo 

misma me siento mal con eso, tu sabes cuándo una gente delgada otro flaco el otro se puede 

relajar y uno lo mira feo, no, Es que no tenemos que estar burlándonos de nadie, porque cada uno 

tiene su manera, Dios hizo a la persona de diferente manera. Lo que deberíamos los extranjeros, 

tratar a los otros extranjeros bien, lo Chileno tratar a los extranjero bien y los extranjero tratar a 

ellos bien y si por ejemplo los Chilenos algunos que no no quieren tratar, si no conocieran un 

poco más, se dieran cuenta de todo el amor y el cariño que nosotros llevamos por dentro, para 

darles a ellos y a todo los otros que vengan, si 

Catalina: ¿Viste alguna vez algún episodio similar en República Dominicana, así como de 

racismo, a lo mejor con respecto de haitianos o de otros grupos?  

Raquel: Si, los haitianos han tenido también su, los han tratado también en mucho lugar mal, 

hasta allá mismo en República Dominicana, mucho se lo han buscado, o sea ¿en que formase lo 

han buscado? Que se portan mal, muy mal se portan, allá no todo el mundo le da alojamiento, 

porque se portan mal, entonces hay muchos que no que los acogemos con mucho amor, porque 

decimo no son toda la persona igual. Aquí para mí los chilenos, no todos son iguales, hay 

quienes te tratan bien y otros te tratan mal, entonces allá pasa lo mismo 

Cata: pero son países hermanos, en la misma isla 

Raquel: claro que sí, eso es lo que pasa, pero si nos trataran un poco más amable en este país, en 

todo los países, nos lleváramos un poco más mejor, pero cuando estamos buscando que el color 

que el olor que el pelo, nunca vamos a llevarnos bien, nunca, nunca y al miso dios no le agrada 

eso, que dios no nos mandó a este mundo a que nos lleváramos mal sino a que nos lleváramos 

con amor, que el otro te de la mano, ahí el vecino para ayudar a la otra vecina, pero hacerlo con 

amor, que nos salga de aquí, y creo se ha muerto mucho, en todo los países de mundo, ya es 

como si no existiera el amor y por eso es que muchos, yo digo siempre que el que no tiene amor, 
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el que no ha nacido con eso que como que le han dado o que nace, ese amor ese cariño dentro del 

hogar, va subiendo así y por eso trata a la otra persona mal, porque no le ha nacido eso de amor, 

entonces quiere tratar a las otras personas así, como los han tratado a ellos y no deberían, porque 

cuando tu no recibe en tu casa, recibe en la calle lo que no recibiste en casa 

Cata: Oye Raquel ¿ves un cambio significativo por ejemplo en la casa que tenías allá en 

República Dominicana y la que tienes acá? Y ¿Cómo te gustaría mostrarla a ti? O sea, te lo digo 

en términos de vivienda por que en Chile hay un problema grande respecto a la vivienda, mucha 

gente pobre, bueno hay una desigualdad tremenda igual que en casi todos los países del mundo o 

bueno en todos los países del mundo, pero mucha gente acá, chilena, de donde sea cierto. ¿Que 

no tiene casa, pero igual al menos ustedes se construyeron sus casa cierto, como te gustaría 

mejorarla a lo mejor, hay cosas que cambiarias? 

Raquel: si a mí me gustaría más por mi niño, mejorarla más, quizás salir de aquí, buscar otro 

lugar donde nosotros estemos más tranquilo, más estable y que nosotros digamos bueno ya no 

tenemos miedo de que nos van a sacar donde nosotros estábamos, ya no tenemos miedo de rio, 

que una vez el rio bajo mucho, yo prácticamente no me asuste pero no sé yo nací para no 

asustarme con nada, yo dejo eso siempre en manos de dios porque el que sabe dios de uno y nada 

así me gustaría, si me gustaría salir de aquí, tener mi propia casa pero no aquí, tenerla en otro 

lugar seguro, tanto por los niños y que sea mejor que esta 

Cata: ¿Y no te daría pena dejar a la comunidad Dominicana que tantos años viven acá? 

Raquel: siempre to le digo a mi esposo que ojala que cuando nosotros nos vallamos de aquí, que 

ojala nos vamos todos juntos, que da pena cuando uno se encariña con personas y uno lo deja, 

uno lo deja lo que pasa es que a uno se le hace difícil, a mí misma me gusta después de hacer mi 

trabajo venir a encerrarme porque cuando uno le penetra alguien aquí, le coge tanto cariño 

entonces la persona se aleja y uno dice, hay tanto cariño que le cogí a fulano y ahora me hace 

falta ya no la veo, está muy lejos, ya no la podemos ir a ver, entonces a mí misma eso me hace 

daño, eso me hace mucho daño porque a la gente me la grabo rápido en mi mente y en mi 

corazón, entonces como que ya no quiero tener amistades (risas) con las poca que tengo, uno 

como que se siente mal 
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Cata: Pero si tuvieras la posibilidad de salir de acá, ¿te gustaría vivir en Colina igual? 

Raquel: A sí, eso sí 

Cata: Santiago no, ya dijo que no (risas) 

Raquel: Aquí hay muchos sitios, muchos lados donde es tranquilo, muy tranquilo 

Cata: ¿Te has sentido insegura acá? 

Raquel: No, ahora mismo no 

Cata: Pero igual te gustaría un lugar como que te diera más comodidad 

Raquel: Si, si sí, no te digo, más por mis niños me gustaría, porque si estuviera su papa y yo, yo 

no pensara, ha esto que vamos a tener esto y esto, no no no, pero cuando hay chico entremedio 

pequeño, uno se siente más preocupado porque ejemplo, nos vienen a sacar a nosotros aquí, yo 

con cuatro niños, es un gasto que, hay que orar arriba si señor que usted si sabe de esto verdad 

(risas) si, porque no es fácil, pero cuando son dos, uno busca algo, aunque sea pequeño, tratar 

que uno avance mas 

Cata: Claro, pero con cuatro niños es complicado. Y en los trabajos que has tenido, ¿cómo te han 

tratado? ¿O solo has trabajado ahí en Santa Helena? 

Raquel: No este, yo trabajaba ahí en Liray en el construmart aquí en el mismo Colina y en mi 

primer trabajo no me fue muy bien, yo repongo que me fue bien porque lo mismo que le digo, 

como no son todas las personas que son iguales aquí, pero me ha ido bien en los trabajos que he 

tenido, me han tratado muy bien los chilenos 

Cata: ¿Pero en este trabajo te trataron mal? 

Raquel: mmm sí, el señor era, un día era amoroso y otro día era como que se le penetraban no sé 

qué, yo por ejemplo siempre le digo a mi señor de desprender ese demonio de odio, de amargura 

que ella tiene yo le decía, entonces, yo siempre ando con mi biblia pequeña, a donde quiera que 

yo voy y ella me hizo sentir muy mal me dijo que la biblia que la sacara de su casa, entonces ahí 

me fui desencantando entonces ahí fue que yo renuncia y perdí hasta la plata también, pero si me 
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sacaba mi dios, el que nos tiene vivos, el que nos da las cosas y nos ayuda aquí en esta tierra, 

para mí es como si la persona que lo dijo, no existiera, entonces ella, cuando me dijo así que 

sacara la biblia entonces le dije, bueno pero también me voy yo, el señor sabrá lo que me tiene 

más adelante dejando yo este y no, puedo decir que me han ofrecido muchísimo trabajo, si yo 

muy bueno, si muy bueno, alguno no los cojo, puedo decir que el x tiempo que ya me quita lo 

demás, por eso a lo mejor yo digo a veces, Dios te quita una cosa, pero para darte otra cosa 

mejor, en ese trabajo yo no tenía tiempo ni para cuidar a mis niñas, yo llegaba a las 9, a las 8:30 

cansada, lista para la cama, al otro día entraba a las 6:30am, para llegar a tiempo, 2 o 3 minutos 

antes, para que ellos no me pelearan porque tenía que atender 2 niños y no, siempre decía en el 

trabajo así, señor ayúdame a llegar temprano a casa, a encontrar otro trabajo, pero no puedo dejar 

este, estaba en toda las cosas, entonces, no el señor ha sido muy bueno, ahora llego a mi casa 

cuando yo quiero, termino la pega y no se a la 1 a las 2 a las 12:30 a las 11:30 estoy yo en mi 

casa, aquí yo llego, lavo, cocino, hago todo lo que ellos no han hecho, porque ellos no ayudan, a 

veces yo llego, me tiro en la cama y ellos: mami la comida, tráigamela por favor (risas) pero le 

he dado muchas gracias a dios, hay cosas que en Dominicana yo no las podía obtener y aquí yo 

con mis hijos y su papa la hemos obtenido, obvio que hay que orar mucho (risas) y de a rodillas 

para que el señor ayude a uno. 

Cata: ¿Cosas materiales? 

Raquel: Mmmm... Varias cosas (risas) varias cosas que, perdón, disculpa, pero es que a veces le 

pido a Dios que es entre él y yo y Dios me lo da y, bueno son secretos entre Dios y yo. Pero me 

va muy bien. Hay personas que están aquí y dicen que sí ahí les ha ido pero yo no sé porque son 

así si aquí están trabajando, yo digo, debemos ser más agradecidos con Dios, porque si allá no 

tenían una cosa, Dios la está dando aquí, lo que tenemos nosotros es que hay que valorar las 

cosas que Dios no está dando, las pocas cosas, la plata aquí, hay que valorarla, la plata no se 

puede estar invirtiendo en cosas que no es necesario, porque si no nunca vamos a tener nada, no 

vamos a avanzar, vamos a seguir bajando y bajando y no vinimos a eso, yo prácticamente no 

vine a eso, yo vine a seguir subiendo un escalón y un escalón más, tengo poco tiempo aquí y creo 

que he avanzado como 8 escalones (risas) quiero seguir subiéndolo y aun mas, lo que el señor 

quiera, si, de verdad que sí. 
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Cata: Pucha yo creo que hablo por las dos cuando decimos que cuando nosotras iniciamos esta, 

este trabajo de investigación, siempre fue pensando en los privilegios que nosotros por vivir acá 

los Chilenos teníamos y cosas que otras personas por ser migrantes no tenían, y tratar de rescatar 

esa memoria que era súper importante, la historia de ustedes que en el fondo, he bueno ahora que 

con el boom de mucha gente que está llegando a Chile de distintas partes, está causando más de 

que hablar como en el país, sin embargo, nosotras somos de la idea de, que lleguen todos los que 

tengan que llegar y se vallan todos los que tengan que irse (risas) pero para nosotras de verdad 

que es muy importante este trabajo, y ya me emocione también porque pa’ nosotras somos todos 

personas y si nosotras estuviéramos en el lugar de ustedes, si también tuviésemos que salir de 

nuestro país por distintas razones nos gustaría que nos trataran de la misma forma en que 

nosotras trataríamos a toda la gente 

Raquel: Si van a Republica Dominicana no van a querer venir (risas), luego ustedes dicen, ya no 

quiero mirar para Chile, venga que si, que no quieren venir, no vieron un reportaje de un Chileno 

que estaba allá, estaba en una situación difícil allá, pasando hambre y del todo y no quería 

venirse para acá, allá le fue mal a un solo Chileno que yo antes de venir para acá lo vi en las 

noticias, fue en lo, a como que le llaman en la otra playa, en boca chica, el parece que como que 

el no sé si por wasap o por internet, era por internet! Que él conoció a la morena allá, entonces el 

parece que se enamoró de la muchacha, entonces el señor puso un día todo, que llegaba para allá 

a conocer a la morena y le fue mal, pero muy mal le fue a ese Chileno, cuando acababa de llegar 

al aeropuerto, la muchacha lo recogió, era el que estaba diciendo todo lo que le paso en las 

noticias y dice que fue el ella y otro joven más y otra personas más, eran 2 hombres y ella y 

parece que lo tenían planeado ya, le quitaron todo, le quitaron prenda, dice el que le quitaron 

todo porque llevaba ahorro para conocer a la morena, pero a ese señor lo dejaron en la calle, él lo 

presentaron así, con la hoja de coco hiso una casa y dormía en el suelo, si, él dice que la paso 

muy mal, entonces él estaba pidiendo ayuda, para que de ese país de allá de nosotros lo ayudaran 

a venir para acá y después de eso Sara yo me quede con eso ahí y nunca más supe si vino o se 

quedó, todo el que pasaba le dejaba porque pensaba que él estaba loco y entonces con la noticia 

lo trasladaron a una casa de familia hasta que le resolvieran, eso es lo único que yo he sabido que 

el chileno, pero como va a conocer a una gente por internet sin saber quién es? A un chileno que 
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le ha pasado, les ha pasado a muchas personas, le ha pasado, yo siempre digo que, si yo fuera 

joven y me enamorara otra vez, yo no conociera a nadie por internet 

Cata: Bueno para dejar tranquila a la Raquel le damos nuevamente las gracias, de verdad muchas 

gracias esto va a servir mucho 

Raquel: Denle las gracias siempre a Sara que es la que está siempre ahí (risas) ella tiene sangre 

para las personas, es muy cariñosa y muy amorosa y es una persona que me gusta mucho la 

manera de ella porque nunca dice que no, siempre esta servicial ahí y eso es lo que más le agrada 

a Dios, cuando vienen personas a nosotros y en vez de decir que si, echamos para atrás, no le 

damos la mano, pero ella siempre está dando la mano, siempre tiene el corazón abierto para todo 

el que va a su casa, a ella tienen que darle más las gracias 

Cata: Si como no, pero igual por tu testimonio y por el amor que proyectas, de verdad que es 

muy conmovedor, sobre todo porque en medio de un país que está sumido también en el odio y 

en la pobreza en la miseria y un monto de cosas, como tantas partes en el mundo cierto, es muy 

refrescante encontrar gente como tú, bueno que hayas venido de tan lejos y que nos podamos 

encontrar en este país, tan a la mierda del mundo, pero eso po’, de verdad que muchas gracias y 

te daos toda la bienvenida y que bueno que llegaron y que bueno que les ha gustado y que les ha 

ido bien, eso es lo más importante para nosotras yo creo 

Raquel: No igual igual y pueden venir cuando quieran también, la casa está abierta pa cuando 

quieran venir. 

Cata: Si usted quiere ir algún día a Santiago nos avisa y le damos un tour, si si, ningún problema 
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Anexo N°3: Consentimiento informado. 
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