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Resumen 
 
Desde la geografía Crítica y social, la investigación busca analizar la configuración 
espacial que ha generado la inserción urbana de los migrantes haitianos en la 
comuna de Quilicura, a partir de las estructuras coexistentes en este territorio. 
Mediante la utilización de una herramienta denominada trayectoria residencial, se 
buscan representar las experiencias de movilidad espacial de un migrante a 
diversas escalas y a lo largo de toda su vida -movilidad residencial, de migración 
interna e internacional-, sumada a sus estrategias residenciales y de movilidad, 
evidenciando las formas que va adquiriendo el espacio al momento que estos se 
insertan en el territorio de acogida. 
El migrante haitiano debe enfrentarse a una segregación urbana residencial de la 
ciudad, a la existencia de un mercado inmobiliario especulativo, y vacíos normativos 
respecto a las condiciones de acceso a la vivienda definidas por la oferta que lo 
empujan a localizarse en determinadas áreas de la periferia del AMS. Todo esto 
sumado a la ausencia de una política migratoria que asegure un trato digno a los 
inmigrantes que año a año ingresan al país.  
Se realizaron 24 entrevistas en profundidad a actores claves mayores de edad que 
residen actualmente en la comuna, llegados en un flujo reciente 2010-2018 y que 
llevaban al menos 10 meses viviendo en Chile, no haciendo selección muestral 
estratificada por sexo. 
La localización de los migrantes haitianos al interior de esta comuna revela distintas 
formas de usar y apropiarse del territorio y los espacios que van construyendo su 
habitar, las que se habrían forjado en base a la experiencia acumulativa de sus 
movilidades y localizaciones a lo largo de toda su trayectoria de vida. 
 
Palabras clave: Geografía Crítica, Geografía social, migración, trayectoria 
residencial, haitianos. 
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Abstract 

Based on social and critical geography, this study aims to analyze the spatial 
configuration that has been generated by the urban insertion of Haitian immigrants 
in the commune of Quilicura, on the basis of the coexisting structures in the territory. 
Using the residential trajectory approach, we will attempt to depict the experience of 
social mobility of an immigrant on different levels during their whole life - residential 
mobility, internal and international migration -, added to their mobility and residential 
strategies, bringing to light the forms that social space may take when migrants are 
inserted into the host territory. 
The Haitian immigrant has to face residential urban segregation in the town, the 
existence of a speculative real-estate market, as well as regulatory gaps with regard 
to the conditions of access to housing determined by the offer. All of those push the 
immigrant to settle in certain areas in the outskirts of the Santiago Metropolitan 
Region. Added to all this is the absence of a migration policy that would ensure 
decent treatment of immigrants that, year after year, enter the country. 
24 in-depth interviews were carried out with key actors of legal age that presently 
reside in the commune, who arrived in a recent migratory flow from 2010 to 2018 
and had been living in Chile for at least 10 months, without sample selection based 
on sex. 
The localization of Haitian immigrants inside the commune reveals distinct forms of 
using and appropriating the territory, as well as the spaces that determine their way 
of living. Those forms are thought to have been shaped by the accumulated 
experience of their mobility and localisations throughout their whole life trajectory. 
 
Keywords: Critical geography, social geography, migration, residential trajectory, 
Haitians. 
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1.1 Planteamiento del problema. 

Los movimientos de población siempre han estado presentes en la historia de la 
humanidad. Desde la existencia de la historia escrita, es posible constatar el 
desplazamiento documentado de hombres y mujeres, en respuesta al crecimiento 
demográfico, al cambio climático y a las necesidades económicas (Lastra, 2006). 

La migración o movimiento migratorio, son palabras que designa el total de 
desplazamientos que tienen por efecto un cambio de residencia de las personas 
desde un lugar de origen o de partida (emigración) hasta un lugar de destino o de 
llegada (inmigración). Cuando el individuo abandona su lugar de origen se 
contabiliza como emigrante, mientras que cuando llega al lugar de destino se le 
considera como inmigrante. Existe un tercer componente dentro de las migraciones, 
que se produce cuando individuos emigrados vuelven voluntariamente, pasado un 
tiempo a su lugar de origen, denominándose retornados y un cuarto, que es cuando 
se ven forzados a volver, a partir de lo cual reciben el calificativo de deportados 
(Sánchez, 2003). 

Los movimientos migratorios son causados por la conjunción de diferentes factores, 
tanto repulsivos, que invitan a salir de su lugar de origen a los individuos, como 
atractivos, que los invitan a desplazarse hasta el lugar de destino. Los principales 
causantes de los movimientos migratorios son factores económicos, entre los cuales 
es posible enumerar a la falta de trabajo en el lugar de origen, las expectativas de 
mejores condiciones de vida y la demanda de mano de obra en el destino; 
catastróficos, que son producidos por eventos naturales o antrópicos como la 
erupción de un volcán, un terremoto, incendios, inundaciones, etc., que pueden 
llegar a provocar la huida masiva de población; problemas políticos o raciales que 
pueden desencadenar guerras, persecuciones religiosas, políticas, étnicas, etc., y 
socioculturales, como la atracción de la ciudad para vivir, que hace que muchos 
habitantes del medio rural decidan su cambio de residencia para ofrecer mayores 
oportunidades a sus hijos. También se da el caso contrario, personas que viven en 
las ciudades y deciden trasladarse al medio rural para combatir el estrés urbano 
(Sánchez, 2003). 

En general, la primera causa considerada para la migración es la disparidad entre 
los niveles de ingreso, empleo y bienestar social entre el país de origen y la 
comunidad receptora. También son importantes otros patrones como los 
demográficos y el crecimiento de la fuerza laboral. Sin embargo, existen otros 
procesos sociales tales como la creación y el funcionamiento de redes sociales, las 
consecuencias de desigualdades en capital social, efectos acumulativos y no 
intencionales de intervenciones gubernamentales, agrupaciones de intermediarios 
y de los enclaves étnicos, etc., que también aparecen como importantes en la 
movilización de trabajadores en busca de nuevos horizontes en otras fronteras 
(Lastra, 2006). 
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Desde 1990 Chile ha experimentado un aumento sostenido de la inmigración, 
debido a su estabilidad económica y política (Rojas & Silva. 2016, citado en 
Mundaca et al, 2017). Lo anterior, se ha acrecentado a un ritmo acelerado durante 
la última década. Además, ha habido relevantes modificaciones en los principales 
países de origen de la migración que llega a Chile: flujos que hace algunos años 
eran incipientes, hoy se presentan como colectivos consolidados y en crecimiento 
(Mundaca et al, 2017). 

Según el Censo realizado el año 2017, un total de 746.465 personas que se 
registraron como nacidas en el extranjero declararon ser residentes habituales en 
el país. Cifra no menor considerando que la migración es un fenómeno reciente en 
Chile. 

En el contexto actual, es posible observar tres patrones del fenómeno migratorio en 
el país durante la última década: aumentó considerablemente la cantidad de 
migrantes en Chile, se diversificaron los países de origen de quienes vinieron al país 
y comenzaron a asentarse en distintas regiones (Mundaca et al, 2017). Respecto al 
patrón número dos, los haitianos junto con los venezolanos forman parte de los 
colectivos de inmigrantes que desde el 2015 han aumentado considerablemente su 
presencia en la región, según indican los resultados obtenidos en el Censo realizado 
el año 2017. 

La migración haitiana al cono sur de Sudamérica representa un ejemplo de un nuevo 
flujo multiforme y multicausal, que reconfigura los patrones migratorios 
continentales, transitando sobre una enorme extensión del territorio americano para 
llegar a destinos geográfica y culturalmente distantes como Ecuador, Perú, Brasil y 
Chile (Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y 
Desarrollo, 2017). 

Históricamente, el destino principal y más próximo de la migración haitiana ha sido 
República Dominicana, sumado durante el siglo XX a los países de América del 
Norte y Francia. Sin embargo, las políticas antinmigrantes en estos países han 
redireccionado los flujos hacia Sudamérica. La crisis estructural y humanitaria en 
Haití, y el contexto global de asimetría económica y mundialización de las 
migraciones, entre otros procesos, han posicionado a Brasil y Chile como destinos 
de preferencia para la población haitiana. Localizándose en esos dos países las 
más grandes comunidades haitianas del cono sur (Observatorio Iberoamericano 
sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, 2017). 

Según el Censo del 2017, en nuestro país la población inmigrante nacida en Haití 
asciende a 62.683 habitantes, posicionándose como el quinto colectivo de 
inmigrantes más grande después de Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela 
respectivamente. 

En el caso de los inmigrantes haitianos recién llegados, comienzan a dirigirse 
directamente a la periferia metropolitana, obviando el paso por las zonas centrales. 
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Lo que queda demostrado en las cifras que existen al 2017, concentrándose en 
Quilicura la comunidad de haitianos más grande de Chile, con más de 8 mil haitianos 
residiendo allí. 

El presente estudio de caso en forma particular se centra en cómo los migrantes 
haitianos se han localizado mayoritariamente en una comuna de la periferia del área 
metropolitana de Santiago de Chile (AMS), como lo acontecido en Quilicura. Esta 
comuna, en un corto plazo ha ido adquiriendo diversas formas de estructuras y 
organizaciones territoriales, producto de la planificación urbana implementada por 
la dictadura en base a criterios neoliberales y perpetuada por los regímenes 
socialdemócratas, lo que años más tarde la llevó a consolidarse como un polo de 
atracción migrante. Lo que actualmente se ha traducido en un fenómeno social, 
económico, cultural y territorial, expresado en la gran afluencia de migrantes 
haitianos a la comuna desde el año 2010, flujo que comenzó a hacerse visible en 
Chile con un aumento sostenido desde el 2013 en adelante, pero con mayor fuerza 
desde el año 2015, lo que ha generado nuevas y vertiginosas manifestaciones en 
la configuración del espacio, teniendo directa relación con las estructuras que rigen 
este territorio comunal. 

 

1.2 Preguntas de Investigación. 
 
 

 ¿Qué prácticas y factores espaciales inciden en la elección residencial de los 
migrantes haitianos en la comuna de Quilicura?  

 ¿Cuáles son las principales estrategias residenciales y de movilidad 
utilizadas por los migrantes haitianos a lo largo de su trayectoria residencial?  

 ¿Cuáles son los factores estructurales que inciden en la localización 
residencial de los migrantes haitianos asentados en la comuna de Quilicura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRONES ESPACIALES PRODUCTO DE LA LOCALIZACIÓN DE MIGRANTES HAITIANOS EN LA 
COMUNA DE QUILICURA. PERIODO 2010-2018. 
 

Javiera Valenzuela Caiceo                                                                                                                             16 
 

1.3 Objetivos. 
 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar la configuración espacial que ha generado la localización residencial de los 
migrantes haitianos en la comuna de Quilicura, a partir de las estructuras 
coexistentes en este territorio.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 
 Determinar las prácticas espaciales de los migrantes haitianos y los factores 

que inciden en la elección residencial.  
 Conocer las estrategias residenciales y de movilidad utilizadas por los 

migrantes haitianos, a lo largo de su trayectoria residencial. 
 Identificar los factores estructurales que inciden en la localización residencial 

de los migrantes haitianos asentados en la comuna de Quilicura. 
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2.1. Diagnóstico y Línea Base. 

A continuación, se presentan las características del área de estudio donde se 
enmarca la presente investigación, destacando las transformaciones que ha 
presentado la comuna de Quilicura a lo largo de su historia y que la han llevado a 
consolidarse en la actualidad. 

Cartografía N°1. Localización del área de estudio dentro de la Región 
Metropolitana. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela en programa ArcGIS en base a shapes obtenidos del INE. 
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2.1.1. Historia. 

Quilicura fue fundada en el año 1901. Su nombre proviene de la lengua mapuche 
kila (tres) y kura (piedra), haciendo referencia a los tres cerros que la separan de la 
comuna de Renca. En sus orígenes, fue definida como una zona agrícola, puesto 
que se vinculó con un asentamiento de campesinos e inquilinos que concentró su 
actividad en el sector oriente, específicamente en la Casona de San Ignacio y los 
distritos de Lo Ruiz, Bajos de Jiménez, Lo Campino y Población Colorado. No solo 
por su historia, sino también por sus tradiciones se consideraba como una zona 
rural, así como por su singular configuración geográfica, Quilicura se encuentra un 
tanto aislada y separada del resto de las comunas de la región por un biombo de 
cerros islas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, comenzó a experimentar un 
vertiginoso crecimiento poblacional, alentado por las nuevas villas que se construían 
y la cercanía a la capital que se hizo patente con los cambios en la infraestructura 
carretera (Municipalidad de Quilicura, 2016). 

2.1.2. Condicionantes Físicas. 

2.1.2.1. Geología y Geomorfología. 

La Región Metropolitana, se caracteriza por contar con una conformación 
geomorfológica, dada en torno de cuencas y llanos de sedimentación fluvial, glacial 
y volcánica. La depresión intermedia es una fosa tectónica limitada en dos 
estructuras orográficas, correspondientes a la Cordillera de la Costa y Cordillera de 
los Andes. La comuna de Quilicura forma parte de esta cuenca, la que limita al oeste 
por la Cordillera de la Costa y al este por la Cordillera de Los Andes. El límite sur de 
esta cuenca está constituido por la Angostura de Paine y al norte por el Cordón de 
Chacabuco. Respecto de las unidades geomorfológicas a nivel comunal, se puede 
señalar que el territorio de Quilicura –determinado administrativamente por los 
límites antes señalados– formando un polígono irregular con forma de diamante que 
apunta hacia el Oeste. Esta singular configuración encierra una geomorfología 
derivada de rellenos fluviales, glaciales y volcánicos, todos procesos terciarios y 
cuaternarios de la zona intermedia de la Región Metropolitana, que le han dado 
estabilidad y consolidación en el tiempo. Hacia el sur presenta un microsistema 
orográfico de cerros islas y ramificaciones menores del sistema cordillerano de la 
zona oriental de la comuna, hacia la periferia se encuentran los cerros islas llamados 
Renca (903 m.), Colorado (726 m.) y Punta Lo Ruiz (730 m.), y parte del cordón 
andino llamado San Ignacio. El centro de la comuna está asentado sobre las 
terrazas del río Mapocho, en una superficie de terraplenamiento fluvial, formando 
un continuo de escasa pendiente, desarrollando terrenos planos donde se enclava 
la estructura urbana (1 a 2 metros de desnivel por kilómetro lineal), constituidos 
fundamentalmente por limos y arcillas (granulometría muy fina), producto de 
terrenos lavados subsidentes, planos y pantanosos de inundación. A mayor 
profundidad existe una granulometría variada de sedimentos fluviales de los aportes 
históricos de desbordes de los Esteros Lampa y Colina que han enmantado 
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materiales hacia esta zona. Hacia el norte se expande sobre el cono de deyección 
distal del río Colina y depósitos lacustres cuaternarios, siendo propensa a 
recurrentes inundaciones (Municipalidad de Quilicura, 2016). 

2.1.2.2. Clima. 

Quilicura posee un clima mediterráneo templado con estación seca prolongada, 
características climáticas similares al resto de las comunas de la Región 
Metropolitana y de la zona central. El clima se caracteriza por presentar las 
estaciones marcadas, con una temperatura promedio anual de 14°c, alcanzando en 
verano temperaturas máximas que superan los 30°c, y con precipitaciones que 
registran un promedio de 300 mm., anuales. Finalmente, se debe señalar que es 
posible distinguir diferencias y variaciones puntuales en relación con el resto de las 
comunas de la región, debido principalmente a la presencia de los cerros islas que 
actúan como biombos a las influencias climáticas de escala regional. Por ejemplo, 
las exposiciones de laderas a las influencias de mayor orden tales como: solana, 
umbría, sotavento, entre otras (Municipalidad de Quilicura, 2016). 

2.1.2.3. Hidrografía. 

La comuna bajo estudio, se adscribe al sistema hidrográfico de la Cuenca Norte del 
Río Mapocho. Dentro de la comuna es posible identificar sistemas hídricos, 
destacándose la presencia del Estero Lampa o la Quebrada de Colina, así como 
también aquellas que cruzan todas las zonas montañosas del territorio, 
apreciándose líneas de talweg o pequeñas quebradas que transportan aguas de 
forma esporádica o estacional. Hay que destacar que el sistema hidrográfico más 
importante de la comuna corresponde al Estero Las Cruces, que corre en dirección 
oriente poniente. Por otra parte, en el subsuelo se encuentran también acuíferos 
confinados que representan importantes recursos hídricos y napas freáticas a 
niveles superficiales. Este sistema se compone de una serie de canales, siendo los 
más relevantes: El Desagüe las Bandurrias, ll Desagüe Johnson, el Desagüe Los 
Patos 2, el Desagüe Asentamiento Colo-Colo y el Desagüe Fernando González 
(Municipalidad de Quilicura, 2016). 

2.1.2.4. Suelo. 

Desde el punto de vista granulométrico, en la comuna predominan suelos con 
mantos de tipo franco arcilloso limoso, lo cual otorga una cualidad de 
impermeabilidad a la infiltración de aguas. Debido a ello, el agua escurre en el suelo 
de forma lenta, generando humedad en ciertos períodos. Las pendientes son 
extremadamente moderadas, entre 0 -1% con variaciones absolutas de 1,5 a 2 
m/km lineal. A mayor profundidad, también es posible identificar mantos de rodados 
fluviales producto de descargas y desbordes de desagües de más al norte, como 
los Esteros Lampa y Colina. Esta particularidad ha generado la formación de 
acuíferos subyacentes o napas subterráneas que se encuentran muy próximas a 
los niveles superficiales, provocando en períodos invernales una saturación de la 
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napa freática, que se manifiesta en suelos permanentemente húmedos 
(Municipalidad de Quilicura, 2016). 

 

2.1.2.5. Ecosistemas Locales (Flora y Fauna). 

La vegetación en el territorio comunal corresponde principalmente a especies 
introducidas de carácter ornamental, empleadas en el arbolado de calles, frente de 
casas, pasajes, plazas, parques y bandejones, entre otros. Las más utilizadas son 
Aromos (Acacia Dealbata), Álamos (Populus nigra), Palma (Washingtonia filifera) y 
ciertos arbustos. Sin embargo, aún es posible identificar algunos remanentes de 
especies nativas, tanto en las laderas de los cerros como en los terrenos planos de 
inundación, fuera del límite urbano y en llanos. En las laderas de los cerros es 
posible observar espino (Acacia caven), el litre (Litrea cáustica), quillay (Quillaja 
saponaria) y el pimiento (Schinus molle). En las otras locaciones se puede encontrar 
la totora (Typha angustifolia), los arbustos achaparrados y algunas variedades de 
gramíneas ralas de desarrollo estacional es decir pastos (Municipalidad de 
Quilicura, 2016). 

2.1.3. Condicionantes Humanas. 

2.1.3.1. Situación, Superficie y Distritos Censales. 

La comuna de Quilicura, se localiza en la zona noroeste de la Región Metropolitana, 
en la Provincia de Santiago. Su estructura define una morfología poligonal de tipo 
romboide enmarcada por los siguientes límites político-administrativos: al norte 
limita con las comunas de Lampa y Colina, al oriente con Huechuraba y Conchalí, 
al poniente con Pudahuel y al sur con Renca. La comuna posee una superficie 
aproximada de 58 km2, lo que representa el 0,36 % de la superficie regional 
metropolitana (15.554,51 km2). Según el Censo del 2017 la comuna posee 4 
Distritos Censales (Quilicura, Lo Echevers, San Ignacio y Manuel Antonio Matta), 
de estos distritos 3 son residenciales y uno es casi totalmente industrial. 
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Cartografía N°2. Límite y distritos censales del área de estudio. 

Fuente: Javiera Valenzuela en programa ArcGIS en base a shapes obtenidos del INE. 

 

2.1.3.2 Características Demográficas. 

La comuna, ha experimentado un rápido crecimiento de la población. Si en 1990 
había 40.400 vecinos, hoy viven 248.147 personas según proyecciones de 
gobierno, una cifra significativa que ha ido transformando el paisaje rural original 
que caracterizaba a esta zona, a una ciudad moderna que cuenta con diferentes 
servicios y un comercio activo. El aumento de la población la ha convertido en una 
comuna multicultural que promueve sus tradiciones y costumbres. Además, la 
llegada de migrantes ha fortalecido el compromiso de la gestión municipal por dar 
las mismas oportunidades a todos sus vecinos, sin importar su lugar de origen, 
derecho que se promueve en todo su territorio (Municipalidad de Quilicura, s.f.). 

Según las cifras del Censo 2017, el territorio cuenta con un total de 15.752 personas 
nacidas fuera del país, entre ellos 8.575 hombres y 7.177 mujeres. Tomando como 
referencia las solicitudes de visa por comuna, Quilicura lidera el ránking para el caso 
particular de los inmigrantes haitianos, concentrando el 23% de este tipo de 
inmigrante con visa de permanencia definitiva, y el 15% de los habitantes con visa 
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temporaria. Ahora bien, al hablar de stock de inmigrantes haitianos en términos 
absolutos y con base a los registros del Censo de Población y Vivienda 2017, éstos 
alcanzaban a 64.567 migrantes de esa nacionalidad en todo el país, de ellos 8.306 
se encontraban residiendo en el territorio ya mencionado a abril del 2017, 
equivalente al 13% de la población haitiana en Chile, y al 15% de la RM. De esta 
manera, Quilicura se consolida como el sector con mayor población haitiana, 
seguida de otras comunas como Estación Central, Santiago y San Bernardo (INE, 
2018), muy similar al ránking de visados que registra el DEM (ver Gráfico N°1). Cabe 
destacar que el 90% de los haitianos en Quilicura, llegó entre el 2010 y el 2017 (INE, 
2018). 

Gráfico N°1. Porcentaje de Permanencias Definitivas otorgadas a haitianos en 
las comunas de la Región Metropolitana. (2005 – 2017).  

 

Fuente: DEM, 2017 
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2.1.3.3. Contexto Regional e Intercomunal. 

Quilicura, ha sido reconocida internacionalmente con el título Ciudad Solidaria por 
ACNUR y se le concedió el Sello Migrante por parte del Ministerio del Interior, a 
través del Departamento de Extranjería (Municipalidad de Quilicura, s.f.). Esta 
comuna fue una de las primeras en obtener este tipo de calificación, el cual 
corresponde a un reconocimiento para aquellos municipios que cumplen ciertos 
protocolos en post de la protección y orientación de los migrantes. 

 

2.1.4 Antecedentes Económicos y Clasificación de la Actividad Económica 
Local. 

Desde sus inicios, hasta la década del ´80 siguió desarrollando una economía 
basada en viñedos, parronales, chacarería y en menor grado ganadería. La crisis, 
por contaminación del suelo, la convirtió en ciudad-dormitorio hasta, el actual auge 
industrial, con aumento de población, una urbanización explosiva, parque 
automotriz, contaminación y cuestionamiento sobre la identidad de pueblo rural e 
íntimo que hace algún tiempo ya no es. En la actualidad destaca por ser una comuna 
que alberga un gran parque industrial en el que es posible encontrar grandes 
bodegas y outlet (Centro Histórico Patrimonial de Quilicura, 2009). 

2.1.5 Accesibilidad. 

Quilicura posee un sistema vial compuesto por infraestructura que otorga 
conectividad a escala metropolitana. Dicho sistema contiene como ejes principales 
la Autopista Central, Autopista General San Martín y Autopista Vespucio Norte 
Express, todas constituyen vías de acceso a la comuna y de conexión 
metropolitana. Esto último debido a que son utilizadas por una gran cantidad de 
vehículos provenientes de distintas zonas de la ciudad y país (Municipalidad de 
Quilicura,2016). 

Al interior del territorio comunal existe una importante red de vías primarias 
consolidadas como San Luis - José Francisco Vergara, San Martín - Santa Luisa, 
Manuel Antonio Matta y Lo Marcoleta, las que ofrecen conectividad al equipamiento 
de salud primaria, a las instituciones de orden y seguridad, a los establecimientos 
educacionales y deportivos, así como a una gran variedad del comercio comunal 
(Municipalidad de Quilicura,2016). 

Aunque existe una buena dotación de vías de carácter metropolitano y local, la 
infraestructura vial presenta nudos críticos de acceso y desarticulación vial. Esto 
porque la capacidad de la red vial urbana interna resulta limitada para la movilidad 
eficiente del sector (Municipalidad de Quilicura,2016). 

Respecto al transporte público, la comuna se encuentra inserta en la red de 
transporte público Transantiago. Existen alrededor de 25 recorridos de buses que 
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alimentan el territorio a través de servicios troncales y locales. Para los servicios 
troncales existen las líneas 300 y 400; y en el caso del servicio local, los recorridos 
de buses son operados por la línea B. Estos servicios permiten conectar la comuna 
con el centro de la ciudad, comunas aledañas y periféricas, como también recorridos 
locales. Además, existen buses de recorrido interurbano en la estación intermodal 
Vespucio Norte con destino a Lampa, Colina, Quilicura y Til Til (Municipalidad de 
Quilicura,2016). 

En febrero del año 2019, el municipio logró que llegase la primera estación de metro 
hasta el límite de la comuna. La extensión de la línea 3 del metro en 3,8 kilómetros 
proyecta 3 estaciones más que debiesen estar operativas el año 2023, lo que 
disminuiría considerablemente los tiempos de viaje y de traslados de los habitantes 
de Quilicura beneficiando a 210 mil vecinos de la zona norte de Santiago. 

Los modos de transporte no contaminantes, específicamente la presencia de 
ciclovías en la comuna, tienen una infraestructura más bien deficiente. Sólo existe 
una ciclovía con una extensión aproximada de dos kilómetros. Sin embargo, ésta 
no es continua y dificulta el traslado seguro en bicicleta al interior de la comuna 
(Municipalidad de Quilicura,2016). 
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3.1 Aspectos Teóricos. 

La propuesta teórica de esta investigación se funda en la mirada crítica y social de 
la geografía. 

3.1.1 Geografía Crítica.  

El paradigma crítico por un lado surge a posteriori de la geografía radical, cuya 
corriente aparece a comienzo de los años ´70, y cuyo enfoque de los estudios 
urbanos fija su atención en tratar de revelar en qué medida el modo de producción 
capitalista determina la estructura espacial de las ciudades, y cómo ésta, va 
reconfigurando el espacio de la ciudad a través de la segregación espacial (Arellano, 
2019). 

La geografía crítica, tiene una fuerte impronta de orientación marxista y se puede 
considerar como la “versión europea” de la geografía radical estadounidense. Sin 
embargo, aunque esta última siempre ha reivindicado con contundencia su filiación 
marxista, no ocurre lo mismo con la geografía crítica, que en décadas recientes ha 
ampliado su orientación social y política y se ha abierto a otras realidades que, como 
el ecologismo, los movimientos indígenas o el feminismo, caben tanto dentro de la 
militancia de izquierdas como fuera de ella, ya que en ocasiones se desvinculan 
formalmente del concepto de lucha de clases, no tanto para oponerse a él sino para 
matizarlo o complementarlo (Balaguer, 2018 ). 

Años más tarde, y en base a la evolución del paradigma radical hacia uno más 
crítico en relación con los problemas de segregación urbana que revelan las 
configuraciones espaciales del poder, es que la geografía crítica comienza a 
diferenciarse de la geografía radical ya que no se reduce a los análisis de clase, y 
adopta un eclecticismo que integra una amplia coalición de enfoques geográficos 
progresistas de izquierda (Berg, 2010) citado en (Gintrac, 2013). Sin embargo, 
ambas constituyen, ante todo, tomas de postura contra las teorías hegemónicas 
reconocidas y puestas en práctica por las políticas urbanas metropolitanas 
contemporáneas (Gintrac, 2013). 

La geografía crítica según (Gintrac, 2013), se define como plural, una geografía de 
las minorías, al mismo tiempo feminista y postcolonial, pero también como nueva 
geografía económica. Bajo este nuevo paradigma comienzan a erigirse “nuevas 
geografías” que tratan temáticas como la inclusión del género, la raza, la etnia, e 
incluso la nacionalidad, lo que obligó a los investigadores a avanzar hacia la 
interseccionalidad de sus teorizaciones y análisis sobre los problemas urbanos, los 
cuales a pesar de estar siempre presentes, son minimizados u homogenizados en 
la masa de dimensiones economicistas más amplias como suelen ser la pobreza o 
las desigualdades sociales (Arellano, 2019). 

Es entre las décadas de 1970 y 1980 que la geografía crítica se radicaliza, 
adoptando un enfoque teórico-metodológico interdisciplinario, nutriéndose de la 
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antropología y su método etnográfico, de la sociología, los estudios poscoloniales, 
feministas, entre tantos otros, para revisar y cuestionar tendencias neopositivistas 
del pensamiento geográfico tradicional y politizar la comprensión histórica y social 
del mundo en su contemporaneidad (Zaragocin, Moreano, & Álvarez, 2018). 

La geografía crítica aporta con tres entradas teórico-metodológicas entrelazadas 
para analizar la movilidad: las políticas de la movilidad, las prácticas de la movilidad 
y los sujetos en movimiento (Cresswell y Merrimam, 2011 citados en Zaragocin, et 
al., 2018) elementos centrales en la presente investigación. Como menciona 
(Cresswell, 2006) citado en (Zaragocin, et al., 2018) Indagar en la movilidad implica 
problematizar la “jerarquía de la movilidad” que determina quién o qué tiene derecho 
a moverse y por qué, y el modo en que ese movimiento ocurre o no. Hay elementos 
tales como la edad, la clase, el género, la pertenencia étnica o la nacionalidad que 
develan diferencias estructurales sobre la accesibilidad al movimiento a nivel 
multiescalar (Cresswell 2006; Zunino Singh, 2015; citados en Zaragocin, et al., 
2018). 

La apertura de las teorías urbanas críticas hacia otras formas de dominación, 
abrieron las puertas hacia nuevas líneas de investigación geográfica como lo es la 
migración o movilidad en el espacio de las personas. Según (King, 2012) citado en 
(Zaragocin, et al., 2018) la investigación geográfica sobre migración se remonta a 
finales del siglo XIX y es desde finales de 1990 cuando ocurre un giro crítico. 
Retomando aportes marxistas, feministas y poscoloniales, varios geógrafos críticos 
interpretan la “fenomenología de la migración” poniendo en el centro la tensión entre 
control y movilidad para explicar la reconfiguración espacial (Cresswell 2006; King 
2012; Collyer y King, 2015; citados en (Zaragocin, et al., 2018).  

 

3.1.2 Geografía Social. 

La geografía social, vio sus inicios en las primeras décadas del siglo XX, cuando las 
principales corrientes geográficas de la academia se interesaron algunas por el 
mundo urbano (la llamada Escuela de Chicago) y otras por el mundo rural (la 
llamada Escuela Francesa). Cada una fundó a su manera un campo de estudio 
geográfico centrado en el modo de vida del ser humano (Raffino, 2020). 

Estas tendencias predominaron hasta la década de 1970, cuando se refundó la 
disciplina para hacer hincapié en las principales problemáticas del mundo 
posindustrial, como pueden ser la repartición de la riqueza, el éxodo rural, la 
dialéctica desarrollo-subdesarrollo, entre otras (Raffino, 2020). 

La llamada “geografía social” de tradición francesa contribuyó, entre los años 1970 
y 2000, al desarrollo de nuevas temáticas y enfoques cuyo propósito fue pensar —
o “leer”—, las sociedades a partir de su espacio: un espacio que las sociedades 
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vienen produciendo, transformando, apropiándose tanto material como 
simbólicamente, y sobre la base de herencias históricas (Beuf, 2018). 

De modo que la geografía social adhiere hoy en día a una perspectiva más centrada 
en la idea de población, incluyendo sus desigualdades internas, sus dinámicas de 
organización y su vínculo con el territorio que ocupan. Todo lo que atañe a las 
poblaciones en tanto sistemas humanos interrelacionados con su entorno, es de 
interés para esta disciplina (Raffino, 2020). 

Según Buttimer (1968) la Geografía Social es “el estudio de las formas espaciales 
y de las relaciones funcionales de grupos sociales en el contexto de su medio social, 
la estructura interna y externa de los núcleos de actividad social y la articulación de 
varios canales de comunicación social” (Vazquez, 2006). 

En resumen, la Geografía Social desarrolla el estudio de los hechos y problemas 
sociales a través de su patrón de ocupación territorial y comportamiento que se 
reflejan en los fenómenos y procesos de los grupos humanos que configuran el 
espacio y que se manifiestan en desigualdades y/o bienestar (Instituto de Geografia 
UNAM, s.f.). 

Es así, como Como se aborda el estudio de las relaciones de la sociedad y se 
analizan sus cambiantes procesos en el territorio. La movilidad territorial de la 
población en general, y las migraciones en particular, tienen un lugar central en la 
geografía social. Su interpretación se ha visto enriquecida por la incorporación de 
nuevos conceptos, que permiten considerar la dimensión territorial de modo más 
claro (Instituto de Geografia UNAM, s.f.).  

Las temáticas trabajadas en esta investigación encuentran su nicho epistemológico 
en el paradigma de la Geografía Crítica y Social, esto no implica que se recurra a 
las teorizaciones elaboradas desde otros enfoques teóricos. 

3.2 Aspectos Conceptuales. 

3.2.1 La Migración. 

Se suele denominar como migración al desplazamiento que trae consigo el cambio 
de residencia del individuo, de un lugar de origen a uno de acogida y, que conlleva 
el traspaso de divisiones geográfico-administrativas, bien sea al interior de un país 
(regiones, provincias, municipios) o entre países. Se habla de estadías no inferiores 
a un año. Sin embargo, la medición está determinada por la definición que al 
respecto haga cada país (Palma Calorio, 2014). 

Las migraciones son consideradas como los movimientos que suponen para el 
sujeto un cambio de entorno político administrativo, social y/o cultural relativamente 
duradero; o, de otro modo, cualquier cambio permanente de residencia que implique 
la interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro (Blanco, 2000).  
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Son también, el medio a través del cual se mueven expectativas, capital social, 
trabajo, experiencias, imágenes, recuerdos y capital económico, desafiando los 
límites territoriales y las fronteras (Stefoni, 2002). 

La decisión de migrar depende de la situación en la que se encuentra el individuo y 
su grupo familiar, y de la percepción de las oportunidades que pueda aprovechar en 
el lugar de llegada (Palma Calorio, 2014). 

Para (Castels, 2000; citado en Lastra, 2006) “La migración internacional es parte 
integrante de la mundialización, que puede ser definida como una ampliación, 
profundización y aceleración de la interconexión mundial en todos los aspectos de 
la vida social contemporánea”. Esto quiere decir, que la migración internacional es 
un proceso integrante de todos aquellos fenómenos que han constituido a la 
humanidad de nuestros días (Lastra, 2006). 

Debido a que las ciudades están inmersas en una serie de procesos, siendo 
protagonistas de un nuevo escenario a nivel mundial, es que las migraciones 
provocan cambios espaciales alterando las estructuras demográficas, las 
condiciones culturales, socio-económicas y políticas lo cual tiene repercusiones a 
nivel personal y familiar. Es por ello, que las personas, el trabajo y el capital son 
cada vez más móviles y dinámicos (Muñoz, 2002). 

Toda movilidad social, cultural y económica deja huellas en el espacio y el tiempo; 
huellas de recorridos, de cambios de residencia, de apropiaciones del suelo, de 
instalaciones y desinstalaciones, de idas y venidas (Márquez, 2014). 

Aquellos procesos relacionados a la migración (especialmente a la inmigración) son 
considerados como indicadores de las condiciones económicas, políticas y sociales 
de los países que poseen economías prósperas, que crecen, generan empleos y 
abren oportunidades de riqueza en ambientes de estabilidad económica y política 
(Solimano & Tokman, 2008; citados en Macías, 2015), este último elemento 
constituye una de las principales razones por las que algunos grupos de personas 
deciden dejar sus países de origen para ir en búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades tanto para sí mismos como para su grupo familiar (Micolta, 2007; 
Moya & Puertas, 2008). Por ello, la naturaleza misma de este proceso radica, según 
(Giner &Salcedo,1976; citados en Macías, 2015) en el conjunto de estrategias y 
necesidades de estos grupos condicionados principalmente por el factor económico, 
el cual es ayudado y fomentado a su vez por factores políticos que busquen 
aumentar su productividad y diversidad económicas. 

Aunque las diferencias salariales, las crisis de mercado y el cambio estructural 
pueden ser la motivación inicial para que la gente decida salir; en el transcurso del 
proceso migratorio pueden surgir condiciones que hagan más atractivas nuevas 
movilizaciones y que abran la posibilidad de perpetuar la migración internacional a 
través del tiempo y del espacio (Massey, Durant, & Malone, 2009). 
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El momento o etapa de la vida en que ocurra la migración, el modo como han tenido 
lugar el desarraigo y la incorporación a la sociedad receptora, la manera como la 
experiencia migratoria haya modificado el curso de la vida de quienes la 
experimentan (Ariza, 2000), la clase o el sector social de pertenencia (o ambos), la 
adscripción de género y las posibilidades reales de integración y movilidad en la 
sociedad receptora, son factores que naturalmente habrán de repercutir en el 
sentido que estos procesos adquieran a lo largo de la experiencia migratoria (Ariza, 
2002).  

Es importante destacar que los procesos de formación de identidad de los 
inmigrantes están afectados por las posibilidades objetivas de integración social en 
la sociedad receptora. Dichas posibilidades pueden ser diferenciales, según el 
grupo étnico de que se trate y el contexto socioeconómico prevaleciente, entre otros 
factores (Ariza, 2002). 

 

3.2.2 Efectos de la Globalización en la Migración.  

La globalización, tiene una relación directa con la migración pues, es una 
modificación significativa de las formas de vida de los seres humanos, que 
contempla: la aceptación de un conjunto de reglas económicas para el mundo 
entero orientadas a maximizar los beneficios y la productividad por medio de la 
universalización de los mercados y la producción; innovaciones tecnológicas y 
cambios organizacionales centrados en la flexibilización y la adaptabilidad; 
reducción del Estado de bienestar, privatización de los servicios sociales y la 
difusión de pautas culturales comunes, junto al desarrollo de nacionalismos, 
conflictos culturales y movimientos sociales (Lastra, 2006). 

Las implicancias de la globalización en los movimientos migratorios se encuentran 
relacionadas con las facilidades de comunicación y de transporte. También, con el 
impacto que ha provocado la universalización de la cultura de la imagen y de la 
promoción del interés privado como forma de desarrollo. Estos dos aspectos, son 
trascendentales para entender la migración como un proceso destinado a la 
satisfacción de las necesidades de consumo, en una sociedad mundial altamente 
homogeneizada y que estimula el consumo individual, como un valor de integración 
a la gran comunidad internacional (Lastra, 2006). El hombre de hoy es un 
cosmopolita que exige movilidad social o simulada. La globalización de la economía 
hace que las personas se desplacen al “sabor de las oportunidades” ofrecidas por 
el capital internacional, y el avance tecnológico en el área de las comunicaciones 
hace posibles desplazamientos a grandes distancias (Lastra, 2006). 

La globalización, si bien implica cierto grado de “desterritorialización” con respecto 
a las formas tradicionales de territorialidad dominadas por el localismo y el sistema 
internacional de Estados-naciones, constituye en realidad una nueva forma de 
apropiación del espacio por parte de nuevos actores (Giménez, 2001). 
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Hay que considerar que la globalización, ha acortado las distancias entre naciones 
debido a los medios de transporte actuales, en combinación con las nuevas pautas 
de la economía basadas en la expansión de los servicios y bienes a ofertar, lo que 
ha contribuido a propiciar de una manera más acelerada el fenómeno migratorio, al 
igual que se ha dado una mayor movilidad social lo que crea una cultura 
mundializada y una búsqueda de mejora de status tanto social como económico 
(Salcedo, 1979; citado en Macías,2015).  

La globalización permite que una señal de satélite pueda atravesar todo el planeta 
en cuestión de segundos y llegar hasta un aparato receptor se encuentre donde se 
encuentre. Las inversiones de capital, la compraventa de divisas, la transmisión 
electrónica de datos y las ondas de radio no se detienen ante ninguna patrulla 
fronteriza, ni deben cargar con pasaporte. No sucede lo mismo, sin embargo, con 
las personas, que no han visto en la globalización una oportunidad para poder 
mudar su lugar de residencia (Carbonell, s.f.). O, mejor dicho, sí que han tenido esa 
oportunidad en virtud de los avances en los transportes, en función de las 
posibilidades de movilidad que ofrecen las nuevas tecnologías, los Estados han 
contestado con el fortalecimiento de sus controles fronterizos, con más dureza en 
sus leyes migratorias y con el consentimiento de retrogradas manifestaciones de 
xenofobia y racismo dentro de sus territorios (Carbonell, s.f.). 

 

3.2.3 El Concepto de Espacio. 

El espacio, a finales de los años 60 comienza a ser pensado como una construcción 
social y, al mismo tiempo, como un condicionante importante para comprender los 
procesos sociales. Uno de los pioneros en introducir este pensamiento fue Henri 
Lefebvre, quien no sólo remarca que la espacialidad es una condición inherente a 
la vida humana, sino que también explora al espacio más allá de su materialidad. 
La hipótesis de partida que plantea (Lefebvre, 1974; citado en Ramírez, 2016) es 
“La Producción del Espacio” que se da en cada sociedad –y por lo tanto existe un 
modo de producción con sus subvariantes- cada comunidad produce espacio, su 
propio espacio. Lefebvre, indicaba que el espacio es, por un lado, una precondición 
para el funcionamiento de la sociedad y, por otro, un producto social con capacidad 
de moldear las interacciones sociales (Ramírez, 2016), por lo que propone una 
tríada en la que se refiere al espacio como percibido, concebido y vívido y que al 
mismo tiempo puede expresarse como práctica del espacio- representaciones del 
espacio- espacios de representación. En esta misma línea (Edward Soja, 1999; 
citado por Granados Gutiérrez, 2009) tomando como base los postulados de 
Lefebvre se refiere a estos espacios como:  

 Espacio Percibido: es un espacio socialmente construido de acuerdo a las 
necesidades de los actores, por tanto, es mensurable y puede ser 
cartografiado para mostrar el sitio y situación de cada espacio. Es en el 
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espacio percibido donde se realizan las prácticas espaciales, éste es el 
espacio bajo el que se planifican las ciudades, se crea la oferta y demanda 
inmobiliaria, y se estudian los flujos de personas y sus movilidades. 

Por tanto, corresponde al espacio que remite a la configuración territorial del área 
de estudio de la presente investigación, la comuna de Quilicura. Configuración que 
fue concebida, elaborada y dirigida mediante instrumentos de planificación territorial 
(Plan Regulador Metropolitano y Plan Regulador Comunal) que rigen tanto su 
expansión, como su uso y crecimiento, desde su incorporación como comuna al 
área metropolitana de Santiago, momento que coincide con la liberalización del 
mercado de suelo, y la planificación de los territorios a través de estos instrumentos 
normativos, los cuales constituyen la materialización práctica del espacio percibido 
producido a través de la elaboración de estos instrumentos, cuya función estratégica 
responde al desarrollo de las políticas urbanas neoliberales que proliferaban en la 
época, conforme al modelo de desarrollo económico y urbano que se pretendía 
incrustar a su población (Arellano,2019). De manera que, dentro del paradigma 
teórico que se asume en esta investigación, vale decir, desde la perspectiva de la 
geografía crítica, estos instrumentos -propios de la construcción del espacio 
percibido- corresponden a una parte de la estructura que remite y determina la 
localización de los migrantes en la metrópoli de Santiago. 

 Espacio Concebido: Es aquel espacio en el que se dan las relaciones de 
orden, producción y diseño, un espacio imaginado, del deseo, por tanto, lleno 
de signos y de proyecciones idealizadas. Un campo que se encuentra en la 
mente, motivado por imágenes y representaciones simbólicas que muestran 
una utopía urbana y por ende subjetivo, donde cada ente social realiza sus 
propias idealizaciones de acuerdo a sus necesidades y contexto. 

En el caso de la presente investigación, este espacio corresponde a la idea que se 
hacen los migrantes de ciertos espacios antes de habitarlos, encontrando en esta 
idea el motivo o propósito por el cual deciden migrar a tal o cual lugar, motivados 
por sus necesidades y contextos. A su vez, el espacio imaginado se puede ver 
influenciado por el relato de las redes o contactos existentes en el lugar de destino. 
Para (Baringo Ezquerra, 2012) éste es un espacio evasivo, ya que la imaginación 
humana busca cambiarlo y apropiarlo. 

 Espacio Vivido: es en este espacio en donde se consuma el cruce entre lo 
real y lo ideal, generando un espacio que representa las practicas vividas, 
resultado de las utópicas que puedan ser las concepciones y lo que se pueda 
realizar de ellas en el espacio físico. 
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A continuación, se presenta un esquema elaborado en base a la información 
anterior: 

 

Esquema N°1: Tipos de espacio. 

 
Fuente: Javiera Valenzuela a partir de Soja (1999). Año 2020. 

 

En este estudio el espacio toma una gran relevancia pues, son las acciones 
cotidianas vividas en el espacio de destino (habitar la vivienda, el barrio, las 
movilidades cotidianas), las dimensiones a abordar y analizar bajo el instrumento 
las trayectorias residenciales de los sujetos migrantes, técnica que profundiza en 
esta escala de representación de la realidad migrante a lo largo del recorrido 
migratorio de toda su vida. Siendo la localización de los sujetos migrantes –dirigida 
por los instrumentos de planificación y la estructura social-, en una porción periférica 
de la ciudad uno de los procesos espaciales mayormente materializados en el 
espacio (Arellano, 2019). 

Tanto Harvey como Abramo, coinciden en la idea de que el espacio urbano no sólo 
tiene una desigual distribución de bienes, equipamientos, servicios y mercados, sino 
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que también se presenta segmentado y jerarquizado económicamente (Cosacov, 
2014). En la medida en que el mercado del suelo es sensible a los efectos que 
tienen aquellos emplazamientos, estos factores influyen sobre el valor de la tierra o 
suelo urbano.  

David Harvey, construye desde la geografía una teoría sólida que relaciona a la 
dimensión espacial con una teoría social, específicamente con la teoría marxista. 
En este sentido Harvey plantea que la forma particular en que el espacio y el tiempo 
se determinan entre sí está íntimamente vinculada a las estructuras de poder y a 
las relaciones sociales, a los particulares modos de producción y de consumo que 
existen en una sociedad dada (Ramírez, 2016). Por lo tanto, la determinación de 
aquello que es el espacio y el tiempo no es políticamente neutral, sino que está 
políticamente incrustada en ciertas estructuras de relaciones de poder. Del mismo 
modo, en el 2007 Di Virgilio, propone –textualmente-, que “el espacio, en tanto 
construcción social, está atravesado por el poder. Individuos, grupos e instituciones 
- de diferentes escalas y alcances - despliegan sus relaciones de poder y de 
dominación en el espacio, imponiendo su posesión mediante marcas y 
apropiándose de porciones de espacio. Estas porciones del espacio controlado, 
limitado, se expresan en la noción de territorio”. (Ramírez, 2016). 

Por otro lado, para Massey (1999) el espacio es producto de las interrelaciones que 
van desde lo global hasta lo íntimo, las cuales ocurren gracias a la existencia de 
una heterogeneidad y pluralidad que permite la coexistencia de distintas trayectorias 
y, a su vez, esto ocurre en una espacialidad que siempre está en proceso de 
construcción, siempre deviniendo, nunca finalizada. 

El espacio, así conceptualizado, no es anterior a los habitantes que desarrollan 
prácticas en él, sino que construye las prácticas y es construido a partir de ellas, se 
menciona que al ser el espacio producto de las “relaciones”, siempre está en 
proceso de formación, en devenir, nunca acabado, nunca cerrado (Massey, 1999). 

Esta definición cobra relevancia al pensar el espacio de diáspora ya que es un 
proceso en constante construcción. 

Los saberes particulares del espacio se vuelven adecuados en momentos 
específicos del espacio-tiempo y según perspectivas políticas particulares. Esto 
quiere decir, que el espacio es parte integral de la sociedad por lo que debe ser 
conceptualizado como activo y completamente abierto (Massey, 1999). 

El geógrafo Milton Santos (1986), define al espacio “no tanto como cosa ni sistema 
de cosas, sino como una realidad relacional: cosas y relaciones juntas”. Considera 
al espacio como una instancia de la sociedad, al mismo nivel que la instancia 
económica y la instancia cultural-ideológica. Esto significa que, en tanto que 
instancia, el espacio contiene y está contenido por las demás instancias, del mismo 
modo que cada una de ellas lo contiene y es por ellas contenida. La economía está 
en el espacio, así como el espacio está en la economía. Lo mismo ocurre con lo 
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político-institucional y con lo cultural-ideológico. Eso quiere decir que la esencia del 
espacio es social. En ese caso, el espacio no puede estar formado únicamente por 
las cosas, los objetos geográficos, naturales o artificiales, cuyo conjunto nos ofrece 
la naturaleza. El espacio es todo eso más la sociedad: cada fracción de la naturaleza 
abriga una fracción de la sociedad actual. 

En cuanto a lo teórico, el espacio ya no es comprendido sólo por la materialidad que 
lo conforma, sino que cobran importancia los aspectos inmateriales, tales como lo 
simbólico, la experiencia cotidiana y la subjetividad. De esta manera, hay un 
renovado interés hacia el sujeto y su experiencia, lo que da lugar a la utilización de 
la biografía como método. A través de los enfoques biográficos se advierte la 
reconstrucción narrativa de lo vivido, mostrando que la trama de significados se 
termina de configurar después de la experiencia. Así, el sujeto es colocado en el 
centro del estudio a través de la narración de sus prácticas y significados, y también 
con las sujeciones del mundo social del cual forma parte (Lindón, 2010; citado en 
Ramírez, 2016) 

Mientras que Harvey (1977), ha acuñado el término “conciencia espacial” o 
“imaginación geográfica” la cual permite al individuo comprender el papel que tienen 
el espacio y el lugar en su propia biografía y así relacionarse con los espacios que 
ve a su alrededor. Esto le permite conocer la relación que existe entre él y su 
vecindad, su zona o, utilizando el lenguaje de las bandas callejeras, su “territorio”. 

Del mismo modo, Di Virgilio (2007) define al espacio como una construcción social 
que se realiza a través de las experiencias de los sujetos, quienes se relacionan 
entre sí y con los objetos a su alcance (Ramírez, 2016). A su vez, Del Rio (2012) 
señala que el espacio debe ser también comprendido desde los sujetos, aquellos 
que viven, construyen, recorren y habitan la ciudad, o sea, propone observar los 
lugares que son “construidos socialmente por el intercambio simbólico y recíproco 
entre la gente con los lugares, pero también, por la convergencia entre la 
subjetividad y la intersubjetividad con la materialidad de los lugares o las 
características del entorno” (Ramírez, 2016). 

Por otra parte, Bourdieu (1988) propone que la visión que cada agente tiene del 
espacio depende de su posición en ese espacio, el espacio social tiende a funcionar 
como un espacio simbólico, un espacio de estilos de vida y de grupos de estatus, 
caracterizados por diferentes estilos de vida. 

La experiencia vivida por los migrantes en el espacio receptor genera en ellos una 
cierta necesidad de crear vínculos en forma de redes sociopolíticas y culturales que 
promueva un fortalecimiento de lazos con su origen, en cuanto a la identificación 
familiar, de género, etnia y legalidad. Estos vínculos producen mecanismos de 
resistencia y de inclusión frente a los problemas de aislamiento, así como de estatus 
legal frente a las personas locales (Granados Gutiérrez, 2009). 
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El uso del espacio público de la ciudad se intensifica en algunos sectores de gran 
importancia por la acción de los inmigrantes, siendo este un escenario privilegiado 
para la actuación de las redes, centros de reunión, recreación y convivencia con los 
demás coterráneos, impactando el uso de esos espacios a los entes locales, ya que 
la expresión y significación simbólica de estos espacios hacen que estos se 
comporten como espacios de “integración”, por tanto de contacto y por otro lado en 
espacios de “exclusión”, en donde solamente ellos (inmigrantes) acceden 
(Granados Gutiérrez, 2009). Es allí donde se crean los espacios de contacto en los 
que la convivencia, el intercambio y el conocimiento mutuo entre los entes sociales, 
“la ciudad transforma a los [recién] llegados, pero se enriquece y transforma al 
mismo tiempo con ellos” (Granados Gutiérrez, 2009). 

En los espacios de integración por diferenciación, se genera el fortalecimiento de la 
identidad de los grupos minoritarios en la sociedad dominante (Granados Gutiérrez, 
2009). Este es el modo de integración que más se ajusta a las necesidades de los 
inmigrantes haitianos en Chile, que han intentado fortalecer su identidad incluso 
creando pequeños barrios haitianos, como en el caso de la comuna de Quilicura, 
allí se pueden encontrar tiendas, comida, peluquerías y productos haitianos de todo 
tipo. Además, del uso de un dialecto que es una combinación entre creole y 
castellano. 

Con ellos, se devela la importancia de estudiar el espacio a partir de sus 
componentes sociales, toda vez que se van configurando en el territorio de una 
manera singular. “El espacio cobra aún mayor importancia cuando se consideran 
otros componentes estructurales como la pobreza en América Latina y la 
pertenencia étnica y racial que se concentra en algunos territorios” (Delaunay, 
2007).  

Bajo esta reflexión epistemológica acuciosa del concepto espacio, la migración no 
debe ser comprendida ni abordada desde la alteridad, ya que los migrantes, los 
"otros", no son nuevos individuos en el espacio ni van detrás de nosotros, 
simplemente son individuos preexistentes simultáneamente en otros espacios 
(Arellano,2019).  

Conforme a lo anterior, es que en el presente estudio se propone el uso de la técnica 
de trayectorias residenciales de los inmigrantes, las que vienen a retratar esta 
multiplicidad de historias individuales que se entrecruzan y confluyen en un 
momento y espacio determinado de sus vidas, produciendo un nuevo espacio que 
es a la vez, producido por las relaciones de poder de otras historias y otras 
estructuras, pero que se materializan en el mismo espacio. 

3.2.4 El Concepto de Movilidad. 

Cuando hablamos de migración, de inmediato lo asociamos con el cambio de 
residencia de un país a otro. Sin embargo, como plantea Feldman-Bianco (2011) 
cuando se estudia a los migrantes, se debe estudiar a las personas con sus 
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desplazamientos y movilidades a diferentes escalas. Dentro del paradigma de las 
movilidades, la migración es un tipo de movilidad a gran escala que incluye la 
migración internacional, pero también otros tipos de movilidades como es la 
migración interna, es decir, aquella que se da entre dos entidades al interior de un 
mismo país (Arellano, 2019). A partir de este supuesto metodológico, la movilidad 
viene a ser el factor que vincula a las personas migrantes con el espacio, que, a su 
vez, es el objeto último de estudio de toda investigación geográfica. 

Módenes (2007), plantea que la movilidad es uno de los fenómenos más visibles de 
las poblaciones contemporáneas, y al mismo tiempo uno de los más complejos e 
influyentes sobre el resto de las actividades humanas. A su vez, Aierdi y Blanco, 
(2006), plantean que la movilidad de los grupos humanos es el resultado de una 
serie de factores que generan grandes diferencias de desarrollo entre regiones, así 
como, un aumento en la interdependencia económica internacional, avances en 
flujos como las telecomunicaciones y transporte, así como la conflictividad mundial 
que cada vez va acarreando un número mayor de refugiados y desplazados 
(Granados Gutiérrez, 2009). 

Por otro lado, Lévy (2009) plantea que la movilidad no se reduce a trayectos 
cotidianos, más bien engloba el conjunto de desplazamientos urbanos, según 
ritmos, distancias, motivaciones y dimensiones de la vida social de los individuos 
(Contreras, 2012). Es por ello, como se refiere (Montulet, 1998) la movilidad en 
todas sus dimensiones ya sea espacial, residencial, cotidiana o social expresa 
identidad, costumbres y es reflejo del funcionamiento de una entidad social y de 
determinados modos de vida (Contreras, 2012). 

En los últimos años, el concepto de movilidad espacial ha evolucionado desde una 
dimensión física a otra socio-espacial que pone en evidencia el conjunto de 
relaciones que organizan a la sociedad. Como plantean Dekker y Tarrius, (1988) 
moverse significa consumir espacio y tiempo, atravesando diferentes jerarquías 
sociales superpuestas a los intereses, preferencias, costumbres y cercanía a las 
redes sociales y familiares de los individuos (Contreras, 2012). 

A una escala más local, la movilidad espacial puede a su vez subdividirse en 
movilidad residencial, o cambio de residencia al interior de una misma ciudad, 
pueblo o comuna; y finalmente, está la movilidad cotidiana o desplazamientos 
cotidianos pendulares, los cuales no implican un cambio de residencia sino más 
bien cambio de lugar para el desarrollo de las actividades diarias que realiza un 
sujeto, como puede ser ir de la casa al trabajo o lugar de estudio, a visitar a alguien 
o a depositar dinero para la familia en el lugar de origen (Arellano,2019). 

Más en profundidad, la movilidad residencial a su vez constituye una lente 
privilegiada para comprender los modos de habitar. Por un lado, permite hacer 
dialogar las prácticas residenciales de individuos y familias con la estructura urbana. 
Por el otro, ayuda a evidenciar esa particular imbricación entre experiencias de clase 
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y modos desiguales de habitar. Situar las movilidades en el centro de un enfoque 
comprensivo de habitar, supone considerar la acción de los habitantes y de aquellos 
que cotidianamente residen y/o circulan en el territorio como actores de pleno 
derecho de las dinámicas urbanas (Di Virgilio, Cosacov, & Najam, 2018). 

Como lo afirma Duhau (2003) la movilidad residencial es una dimensión dinámica 
de la división social del espacio. Uno de los mecanismos que concretan esta 
articulación (entre la movilidad residencial y la división social del espacio), es el 
funcionamiento del mercado inmobiliario mediante la configuración de los precios 
(Camargo, 2017). Así, una alta diferenciación de los precios entre distintos 
segmentos del mercado genera mayor segregación espacial y limita las 
posibilidades de movilidad residencial de un segmento de ingresos al otro 
(Camargo, 2017). Los precios del suelo son entonces, parte fundamental del análisis 
de la movilidad residencial, ya que buena parte de la decisión de mudarse (o de no 
hacerlo) está determinada por el precio en el que se pueda comprar o arrendar una 
vivienda en su lugar de elección. En efecto, las prácticas de movilidad residencial 
están claramente segmentadas socialmente y por tanto las trayectorias como las 
decisiones y elecciones (así como la posibilidad de elegir) están fuertemente 
condicionadas por las restricciones socioeconómicas y por los patrones de 
desigualdad social (Camargo, 2017). 

Para Palma Calorio (2014), la movilidad residencial va más allá de un simple cambio 
de vivienda o residencia, la movilidad residencial es un proceso que lleva consigo 
una transformación del espacio urbano. Por otro lado, para Di Virgilio (2011) la 
movilidad residencial, se refiere a las prácticas espaciales que introducen cambios 
en el lugar de residencia de un hogar o persona. Los cambios de residencia pueden 
corresponderse a un cambio en la localización, en el tipo de vivienda o la modalidad 
de tenencia de esta.  

Según Dureau, et. al. (2006), los procesos de movilidad residencial pueden 
introducir cambios en las condiciones de vida de los hogares que los protagonizan 
modificando su estructura de oportunidades. Al mismo tiempo, pueden afectar la 
estructura socio-urbana, introduciendo alteraciones en las características de 
determinadas localizaciones de la ciudad. De esta forma, así como los procesos de 
movilidad residencial se ven fuertemente condicionados por la estructura socio-
urbana, también pueden afectarla, trastocarla y penetrar en las percepciones acerca 
del entorno urbano y sus habitantes (Najman, 2017). 

La movilidad residencial, no siempre está ligada a un proceso de movilidad social 
en sentido estricto, esto es, a un cambio en la inserción ocupacional, ya sea 
ascendente o descendente. Sin embargo, estos movimientos de residencias 
siempre ponen en juego el “ascenso” o “descenso” social en tanto implican cambios 
en las formas de inserción en la ciudad que tienen efectos sobre las condiciones de 
vida y el estatus social de los hogares (Cosacov, 2014). 
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Por otro lado, ahondando en la movilidad cotidiana autores como Harvey (1977); 
Bericat Alastuey (1994) y Bourdieu (2010) concuerdan en que esta se refiere a los 
desplazamientos diarios que las personas deben hacer para resolver una diversidad 
de aspecto de su vida, es uno de los ámbitos relevantes para comprender la relación 
entre apropiación del espacio y desigualdad social (Cosacov, 2014). Su análisis 
permite avanzar sobre las desiguales oportunidades de poder que los distintos 
grupos sociales tienen sobre el espacio, poniendo en evidencia, entre otras cosas, 
que el poder sobre el espacio es también un poder sobre el tiempo, que afecta 
directamente la calidad de vida y las condiciones de existencia de los habitantes de 
una metrópoli (Cosacov, 2014). 

Siguiendo a Módenes (1998) la movilidad cotidiana –llamada también pendular 
porque siempre encuentra como punto de retorno la residencia–, puede ser definida 
como aquella que se produce para llevar a cabo actividades laborales, de consumo, 
estudio, ocio y recreación (Cosacov, 2014). De modo que según Di Virgilio (2007) 
la residencia funciona como centro de un área de movilidad, conformada por 
aquellos anclajes espaciales que se producen cotidianamente, ya sea por las 
actividades o por las relaciones de amistad y parentesco que llevan a los residentes 
a desplazarse por el espacio urbano. Los paseos, los consumos, los recorridos 
laborales y las visitas modulan la relación con el espacio urbano, creando una 
topografía que produce modos diversos de apropiarse y usar la ciudad (Cosacov, 
2014). 

Tanto la movilidad residencial como la movilidad cotidiana deben ser consideradas 
en el análisis de los modos de habitar, es decir, cómo los grupos sociales, y los 
hogares en particular, se apropian y usan la ciudad. Particularmente, se cree que la 
movilidad residencial y la movilidad cotidiana son prácticas de apropiación y uso del 
espacio que dan cuenta de las capacidades de dominio sobre él y de los 
condicionamientos sociales y espaciales en los que eso se produce (Cosacov, 
2014). Ambas pueden producir un efecto en la movilidad social la que se refiere a 
los cambios en las condiciones socioeconómicas de los individuos o familias a 
través del tiempo, y con la proyección de dichos cambios en la posición dentro de 
la estructura social jerárquica que adopte la sociedad (Camargo,2017). La movilidad 
social puede ser ascendente o descendente (o no moverse). 

En términos del enfoque de la movilidad social desde el punto de vista de las 
trayectorias y a nivel individual, se plantea que los cambios de residencia, junto con 
los cambios en su situación ocupacional son determinantes para el logro de los 
objetivos de bienestar y de movilidad social de los individuos y sus hogares 
(Camargo, 2017). 

Según Palma Calorio (2014), el estudio de la movilidad internacional, con énfasis 
en las trayectorias residenciales, permite articular procesos socioespaciales como 
las estrategias residenciales, la elección de la residencia, los espacios de vida y las 
prácticas espaciales. Detrás de cada cambio de país, residencia o lugar existen 
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motivos que pueden estar vinculados con las redes sociales y familiares, 
restricciones económicas, políticas o de otro orden que influyen en el proyecto de 
movilidad. 

3.2.5 Concepto de Diáspora.  

Al referirse a la migración haitiana es necesario hablar del concepto de diáspora, ya 
que los comportamientos de los migrantes haitianos, en nuestro país y en el resto 
del mundo suelen representar este concepto. 

La palabra «diáspora» viene del griego —dia, «a través de» y speirein, «dispersar, 
esparcir». Según el Webster’s Dictionary de los Estados Unidos, una diáspora 
supone una «dispersión desde». De ahí que la palabra exprese una noción de 
centro, un locus, un «hogar» desde el que se da la dispersión (Brah, 1996). 

En lo más profundo de la noción de diáspora está la imagen de un viaje. Aunque no 
todos los viajes pueden considerarse diásporas. Las diásporas son claramente 
distintas de los viajes ocasionales. Ni tampoco se refieren a estancias cortas. 
Paradójicamente, los viajes diaspóricos buscan esencialmente establecerse, echar 
raíces «en alguna otra parte» (Brah, 1996). 

Las diásporas, como experiencias históricas distintivas, a menudo son formaciones 
compuestas por muchos viajes a diferentes partes del globo, cada una con su propia 
historia, sus propias particularidades. Cada diáspora es un cruce de múltiples viajes; 
un texto de narraciones exclusivas y, quizás, incluso dispares (Brah, 1996). 
Estos múltiples viajes pueden configurar uno solo a través de una confluencia de 
narraciones conforme se vive, se revive, se produce, se reproduce y se transforma 
a través de la memoria individual y colectiva y la rememoración. La “comunidad 
diaspórica” se imagina de formas diferentes bajo diferentes circunstancias históricas 
dentro de esta confluencia de narraciones. La identidad de la comunidad diaspórica 
imaginada está lejos de ser fija o preconcebida. Se constituye dentro del crisol de la 
materialidad de la vida diaria; en las historias cotidianas que se cuentan individual y 
colectivamente (Brah, 1996). 
Todos los viajes diaspóricos son emprendidos, vividos y revividos en múltiples 
modalidades, por ejemplo, de género, raza, clase, religión, lengua y generación. 
Como tales, todas las diásporas son espacios diferenciados, heterogéneos, de 
debate, incluso si se implican en la construcción de un «nosotros» común. Es 
importante, por lo tanto, prestar atención a la naturaleza y al tipo de procesos en los 
cuales y a través de los cuales se constituye el «nosotros» colectivo (Brah, 1996). 
Las diásporas surgen de las migraciones colectivas, viajen los miembros del 
colectivo como individuos, como familias o en otras combinaciones. Las diásporas 
son espacios de formación de comunidades a largo plazo, si no permanentes, 
incluso aunque algunas familias o miembros se muden a otro lugar. La palabra 
diáspora a menudo evoca traumas de separación y deslocalización, y éste es, 
verdaderamente, un aspecto muy importante de la experiencia migratoria. Pero las 
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diásporas también son el espacio potencial de la esperanza de los nuevos 
comienzos. Son espacios de debate cultural y político donde las memorias 
colectivas individuales colisionan, se reorganizan y se reconfiguran (Brah, 1996). 

Las diásporas son formaciones compuestas, en las que los miembros de una única 
diáspora se extenderán probablemente por distintas partes del mundo. El concepto 
de diáspora especifica una matriz de interrelaciones económicas, políticas y 
culturales que construyen lo «común» entre los distintos componentes de un grupo 
disperso (Brah, 1996).  

Algunos de los factores que suponen un impulso para estas migraciones son las 
desigualdades económicas dentro y entre las regiones, la movilidad expansiva del 
capital, el deseo de la gente de buscar oportunidades que puedan mejorar sus 
condiciones de vida, los conflictos políticos, las guerras y las hambrunas (Brah, 
1996). 

Lo propio de una diáspora, más o menos antigua, es querer conservar su 
organización propia, su autonomía, incluso si tiene relaciones privilegiadas con un 
Estado-nación. Esta tiene una existencia propia, fuera de todo Estado, se arraiga 
en una cultura fuerte (religión, lengua, etc.) y tiempos largos; ha creado y 
desarrollado sus redes comunitarias y asociativas (Bruneau, 2008). 

En una diáspora, el anclaje y lazo con el lugar de origen a menudo han desaparecido 
luego de una catástrofe o bien se han vuelto a crear completamente mucho tiempo 
después. El "ser de la diáspora" tiene el sentimiento de pertenecer a una nación en 
exilio dispersa a escala mundial y de ser portador de un ideal (Bruneau, 2008). 
 
Si las circunstancias de la partida son importantes, también lo son las de la llegada 
y el asentamiento. ¿Cómo y de qué maneras se introduce un grupo dentro de las 
relaciones sociales de clase, género, racismo, sexualidad u otros ejes de 
diferenciación del país al que migra? La manera en la que un grupo se «sitúa» en y 
a través de una amplia gama de estrategias ya sea por medio de discursos, 
procesos económicos, políticas estatales y prácticas institucionales es crucial para 
su futuro. Esta «inserción» marca cómo los diferentes grupos serán posicionados, 
relacionalmente, en un contexto dado (Brah, 1996). 
 
El concepto de diáspora comprende un subtexto «hogar». Pero ¿Dónde está el 
hogar? Por un lado, el «hogar» es un lugar mítico de deseo en la imaginación 
diaspórica. En este sentido, es un lugar de no retorno, incluso si es posible visitar el 
territorio geográfico que se considera el lugar de origen. Por otro lado, el hogar es 
también la experiencia vivida de una localidad; sus sonidos y olores, su calor y su 
polvo, sus templadas noches de verano o la excitación de la primera nevada, las 
estremecedoras noches de invierno, los sombríos cielos grises al mediodía… todo 
esto, mediado por la cotidianeidad históricamente específica de las relaciones 
sociales (Brah, 1996). 
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El concepto de diáspora ofrece una crítica a los discursos de orígenes inmutables, 
mientras que tiene en cuenta el deseo de un hogar. Tal añoranza, sin embargo, no 
es lo mismo que el deseo de una «patria». En contra de la creencia general, no 
todas las diásporas sostienen una ideología de retorno. Lo que, es más, la multi-
ubicación del hogar en el imaginario diaspórico no significa que la subjetividad 
diaspórica esté «desarraigada». Se aboga por una distinción entre «sentirse en 
casa» y declarar un lugar como hogar. El concepto de diáspora se refiere a la multi-
localización dentro y a través de las barreras territoriales, culturales y psíquicas 
(Brah, 1996). 

Las narraciones autobiográficas demuestran cómo el mismo espacio físico y 
geográfico articula diferentes «historias» y cómo el «hogar» puede ser a la vez un 
lugar seguro para una persona y terrorífico para otra (Brah, 1996). A través de la 
trayectoria residencial se puede evidenciar la dimensión política del hogar. 

Es necesario analizar que hace a una formación diaspórica similar o diferente de 
otra, es por lo que las trayectorias residenciales resultan ser un método efectivo 
para conocer las características de la diáspora haitiana en particular. 

 

3.2.6 Trayectorias Residenciales. 

Los estudios sobre las trayectorias surgen en el marco de los enfoques biográficos. 
Estos enfoques según Sautú (2004), implican reconstruir experiencias personales 
que conectan individuos que interactúan en familias, grupos o instituciones, en el 
contexto socio-histórico en el que transcurren sus vidas (Ramírez, 2016). 

La noción de trayectoria, por su parte, contiene la idea de movimientos; de 
posiciones sucesivas en un tiempo y también en un espacio. La trayectoria se asocia 
siempre a movimiento, de aquí que Bourdieu la defina “como una serie de 
posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en 
un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a incesantes transformaciones”. 
A su vez, según Godard (1996), la trayectoria refiere a esquemas de movilidad: de 
dónde partió y a dónde llegó en determinados puntos del tiempo (Camargo, 2017). 

Para Ingold (2007), la idea de trayectoria está relacionada con la experiencia de 
estar en el mundo, permitiendo a las personas entrar en un conocimiento del mundo 
que los rodea y describir ese mundo según las historias que cuentan (Iturra & Jirón, 
2016).  

Las trayectorias son herramientas analíticas que permiten reconstruir los diversos 
movimientos que los hogares o individuos han realizado a lo largo de su historia e 
identificar algunas de las estrategias desplegadas, así como su impacto sobre otras 
dimensiones de análisis (Najman, 2017). 
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La trayectoria se define en la intersección entre las necesidades y expectativas 
habitacionales de los hogares y los factores institucionales y estructurales. Estos 
incluyen la estructura del mercado de tierra y vivienda, la relación entre la oferta y 
la demanda de tierra y vivienda, las políticas urbanas y habitacionales, reglas, 
estándares, instituciones y agentes, entre otros (Di Virgilio, 2011). 

Según Núñez (2000), el concepto de “trayectoria” hace referencia a las relaciones 
que existen entre movilidad residencial y movilidad social en la medida en que 
admite analizar la relación entre posición en la estructura social y la apropiación del 
espacio. Del mismo modo, permite ahondar en el proceso que configura la movilidad 
territorial y habitacional (Di Virgilio, 2011). Por otro lado, el conjunto de los cambios 
de residencia y de los cambios de localización de un hogar en el medio urbano 
constituyen su “trayectoria residencial”. La duración en cada una de las residencias 
o localizaciones define los “trayectos residenciales” (Di Virgilio, 2011). 

Las trayectorias residenciales constituyen escenarios, en los que se despliegan 
modos de actuar y pensar, legitimados y trasformados en la interacción social. Sin 
omitir, por supuesto, que las prácticas y las conductas involucradas en su desarrollo 
están contenidas y derivadas del sistema social, y que son afectadas por la 
estructura mediante la pertenencia a grupos y segmentos sociales con diferente 
capacidad de acumulación de recursos que, a su vez, gracias a la acción social, 
operan sobre dicha estructura (Di Virgilio, 2011). 

En el desarrollo de las trayectorias residenciales inciden factores macro vinculados 
a los estilos de desarrollo vigentes en una sociedad, como la dinámica del mercado 
de trabajo, a la dinámica y características del mercado de tierra y viviendas, y a los 
enfoques y lineamientos de las políticas públicas; así como también están 
modeladas por condicionamientos propios de lo micro social como son, entre otros, 
la posición que las familias y sus miembros ocupan en la estructura de clases y el 
acceso (o no) a los recursos de las redes sociales (disponibilidad de capital social) 
que también facilitan o limitan los cambios de residencia (Di Virgilio, 2011). 

Para (Cosacov, 2014), las trayectorias residenciales se configuran a través de 
dimensiones complejas e interrelacionadas y si bien se muestran como procesos 
objetivados, estos son consecuencia de experiencias de vida, de decisiones y de 
estrategias tejidas en contextos específicos (Najman, 2017). 

El estudio de las trayectorias residenciales pone de manifiesto la espacialidad como 
dimensión constitutiva de la totalidad social. Esto no significa que se deje de lado la 
historia y la temporalidad, por el contrario, ésta es pensada de modo articulado con 
el espacio, en tanto éste último es entendido como un producto histórico (Ramírez, 
2016). 

La trayectoria residencial de un inmigrante, es un flujo en el que interactúan el 
inmigrante (con su estrategia, su capital humano, su idioma, su religión) y el 
contexto urbano que lo acoge (con su estratificación, su mercado de vivienda y 
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redes sociales con una percepción determinada del fenómeno migratorio). Al decir 
que es un flujo, se busca indicar que la trayectoria residencial de un inmigrante se 
entiende como un proceso que se realimenta y se auto transforma de manera 
constante, debido al propio dinamismo que caracteriza a la relación entre el 
fenómeno migratorio y la ciudad (García Almirall & Frizzera, 2008). 

Por último, cabe resaltar que la trayectoria residencial que se inicia en el proyecto 
migratorio no siempre presenta los mismos patrones que se desplegaban en los 
países de destino por el contrario el motivo de elección residencial varía 
dependiendo el contexto familiar, social, político, económico, espacial y geográfico 
en el que se encuentre (Palma Calorio, 2014). 

 
3.2.7 Estrategia Residencial. 
 
A lo largo de la trayectoria residencial de los migrantes se pueden identificar 
diversas estrategias utilizadas tanto para su localización como para su movilidad a 
distintas escalas. El análisis de las decisiones residenciales supone una perspectiva 
temporal larga, que permite reubicar estas decisiones en la trayectoria migratoria, 
residencial, familiar. Solo encuestas longitudinales y entrevistas profundizadas 
permiten aprehender correctamente de las estrategias en marcha (Bonvalet & 
Dureau, 2000). 
 
Si bien en su origen el concepto de estrategia fue un término propio del campo 
militar, en las ciencias sociales surgió con el objetivo de reconocer que los sujetos 
tienen un margen de acción respecto a las decisiones que toman (Camargo, 2017).  
Para Katzman (1999), la estrategia se define como “cada una de las formas 
particulares de articulación de recursos para el logro de una meta”. El mismo autor 
plantea que algunas estrategias pueden tener un ejercicio de cálculo detrás 
mientras que otras pueden ser solo reacciones ante situaciones específica 
(Camargo, 2017). 
 
De acuerdo con Bonvalet & Dureau (2000), la noción de estrategia habitacional 
reconoce que en las decisiones habitacionales intervienen múltiples factores, tanto 
a nivel individual y familiar como social, donde adquiere particular relevancia la 
dimensión familiar. La noción de estrategia reconoce que los sujetos tienen, aunque 
en algunos casos sea mínimo, un margen de acción respecto a las decisiones que 
toman, en este caso respecto a las cuestiones residenciales. Así, los actores tienen 
diferentes grados de libertad de acción en sus prácticas residenciales. Aunque 
ciertamente intervienen aspectos relacionados con la estructura social, el mercado 
laboral y de vivienda, la noción de estrategia reconoce al actor como parte de la 
decisión, así como su capacidad para influir en el recorrido de su vida (Bonvalet & 
Dureau, 2000; Di Virgilio, 2011). 
 
La posibilidad de elección está mediada en parte por los recursos disponibles por 
los hogares e individuos, tal como lo afirman Bonvalet & Dureu (2000), “es por 
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intermedio de los recursos que las estrategias individuales y las condicionantes 
estructurales interactúan”. Refiriéndose no únicamente a recursos financieros. 
El análisis de las estrategias habitacionales nos permite comprender por ejemplo 
los motivos que reconocen los hogares para el cambio residencial, la intensidad de 
dichos cambios, los parámetros utilizados para escoger una localización por sobre 
otras, las vías por las cuales – según la disponibilidad de recursos – los hogares 
resuelven sus necesidades habitacionales, entre ellas: el ahorro, el acceso a 
créditos, la ayuda de familiares o amigos, la intervención del Estado, etc. Estas vías 
de acceso a la vivienda definen diferentes modalidades de tenencia o incluso de 
arreglos residenciales particulares. En consecuencia, las estrategias habitacionales 
se sitúan como un componente central de la movilidad residencial, ya que permite 
su comprensión desde una lógica que articula los factores macro, meso y micro-
sociales (Najman, 2017). 
 
Para Bonvalet & Dureu (2000), todos los individuos, aun los menos favorecidos, 
poseen una franja mínima de libertad que permite el despliegue de estrategias 
residenciales. Algo similar plantea González de la Rocha (1995) “Los actores 
sociales construyen sus estrategias de acción, de sobrevivencia, de adaptación y 
de movilidad social de acuerdo con las opciones y posibilidades que ofrece el 
contexto doméstico y el entorno social en el que están inscritos” (Camargo, 2017).  
Si bien, las estrategias residenciales no pueden comprenderse al margen de la 
estructura social y en particular de la estructura de clase. Para efectos de esta 
investigación se plantea que las decisiones tomadas por los individuos no son en 
su totalidad un producto de la estructura urbana y su oferta, sino que existe una 
franja mínima de libertad de elección del lugar de residencia, cuando se cuenta con 
información previa en el caso de los migrantes. 
 
Las estrategias residenciales en los migrantes son el conjunto de decisiones y 
acciones adoptadas, a través de su trayectoria migratoria y se traducen en una de 
sus modalidades: las trayectorias residenciales. En dichas decisiones juegan un rol 
fundamental el funcionamiento de redes sociales y cadenas migratorias pues su 
identidad étnica (entiéndase nacional) lo condiciona a mantener lazos activos 
familiares y de paisanaje (Sassone, Bertone De Daguerre, Capuz, Jáuregui, & 
Matossian, 2006). 
 
A menudo las redes familiares y sociales tienen una influencia determinante en las 
decisiones de localización residencial. Como lo señala Dureau (2000) que son "las 
redes de relaciones sociales y familiares las que determinan, dentro del espacio 
residencial financieramente asequible para cada grupo social, un espacio de 
movilidad residencial relativamente preciso” (Bonvalet & Dureau, 2000). Sin 
embargo, en ciertos casos este sistema encuentra unos límites, cuando el barrio 
alcanza cierta saturación de los terrenos y de los inmuebles que no permite más la 
reproducción interna del grupo. Según Zenteno (2000) para que estas redes se 
consoliden dentro del entorno en el cual se establecen, factores como el parentesco 
y los vínculos de amistad resultan fundamentales, al igual que el sentido de 
pertenencia tanto por su lugar de origen y de la sociedad de llegada como con sus 
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congéneres; asimismo, las prácticas comunitarias y culturales como festividades, 
redes de trabajo basadas en la subcontratación principalmente (Macías, 2015). Una 
vez que una persona de la red ha emigrado, los lazos se transforman en un recurso 
al que se puede recurrir para lograr el acceso a empleo en el extranjero y a todo lo 
que esto significa (Macías, 2015). 
Para Di Virgilio (2007), las estrategias habitacionales son parte de las estrategias 
familiares de vida, las cuales “constituyen un aspecto fundamental a analizar cuando 
se quiere dar cuenta de la reproducción de ciertos grupos sociales y de la sociedad 
en su conjunto, centrando la mirada en los actores sociales que producen las 
prácticas y en las condiciones materiales y simbólicas de su proceso de producción” 
(Ramírez,2016). Por lo tanto, las estrategias habitacionales son aquellas decisiones 
y prácticas – condicionadas por toda una serie de cuestiones materiales y 
simbólicas – relacionadas al acceso a la vivienda y al hábitat. Di Virgilio (2007) 
explora las estrategias habitacionales de las familias a través de entrevistas en 
profundidad. De ese modo, profundiza en la capacidad de los hogares de movilizar 
una serie de recursos para acceder al hábitat. La concepción teórica de las 
estrategias está ligada fundamentalmente a la capacidad de agencia que poseen 
los hogares en un determinado contexto estructural que le brinda oportunidades y 
restricciones (Ramírez, 2016). No obstante, la existencia de proyectos familiares de 
bienestar no implica que no existan planes individuales. En este sentido se 
manifiestan críticas a este enfoque, las que refieren a la tensión entre los planes 
individuales y los proyectos de familia, así como entre la elección individual y la 
elección colectiva (DNP.2002, citado en Camargo, 2017).  
 
Para efectos de esta investigación se elaborarán trayectorias residenciales de tipo 
individual. 
 
En contextos de desigualdad, la relación entre localización residencial y lugar de 
trabajo está diferenciada socialmente, teniendo en cuenta que los pobres que 
quieren acceder a la propiedad están alejados de sus lugares de trabajo y los de 
mayores ingresos tienen la posibilidad de elegir (Bonvalet & Dureau, 2000). Al 
respecto, algunos trabajos en ciudades de América Latina confirman que los 
procesos de localización residencial en relación con los lugares de trabajo están 
claramente diferenciados socialmente (Camargo, 2017). 
 
Dureau (2010), es contundente en afirmar que los estratos altos eligen la movilidad 
residencial mientras que los pobres la padecen. No quiere decir esto que los 
sectores populares no tengan estrategias, las tienen, como también aspiraciones, 
deseos, pero, sobre todo, necesidades. En consecuencia, a pesar de sus escasos 
recursos, despliegan toda su creatividad en el diseño de estrategias para responder 
a sus necesidades (Camargo, 2017). 
 
Elegir un lugar de residencia es optar por una relación con la metrópoli, que remite 
a la posición relativa dentro de la estructura metropolitana (centro / periferia), es 
decir a los recursos del espacio metropolitano asequibles a partir de cierta 
localización de la vivienda para una categoría social dada (Bonvalet & Dureau, 
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2000). Elegir un lugar de residencia es también optar por un entorno social que 
corresponde a diferentes intereses e igual número de estrategias: estrategias afines 
de los diferentes grupos sociales, estrategias de ascenso social buscado en una 
proximidad con clases sociales más altas, estrategias de seguridad cada vez más 
afirmadas, y estrategias de reagrupamiento familiar (Bonvalet & Dureau, 2000). En 
este sentido, la localización representa una variable esencial en las estrategias 
residenciales, que traduce las diferentes escalas de las prácticas espaciales de los 
citadinos (Bonvalet & Dureau, 2000). 
 
Según Delaunay y Dureau (2004), las preferencias locacionales suelan ser 
estrategias residenciales que permitan convivir y vincularse con aquellos individuos 
que se consideran tienen características similares, porque como indica Heller (1998) 
aun cuando estas relaciones puedan ser jerárquicas, al ser lo conocido y lo habitual 
otorga una percepción de seguridad, estabilidad y familiaridad (Nuñez, 2017). 
 
Mientras que Bonvalet y Fribourg (1990), proponen el concepto de estrategias 
residenciales como explicativas de las elecciones y de los cambios residenciales. 
Las autoras aluden a “un compromiso aceptable entre las dificultades de acceso al 
mercado de vivienda, los conflictos y limitantes económicas, las metas y medios a 
disposición para lograr los objetivos y preferencias de elección residencial” 
(Contreras, 2012). Dentro de los factores decisivos en las estrategias de los hogares 
destacan el estatus de ocupación de vivienda, el tamaño de ésta y su localización. 
Esto último basado en la hipótesis de que la posición residencial es significativa, por 
tanto, refleja la posición social de los hogares (Contreras, 2012). 
 
Según Bonvalet y Dureu (2000), la propiedad permite no solamente escapar de las 
limitantes del mercado, sino que puede producir ingresos. Como en el caso de las 
clases más modestas que mediante el arriendo de una pieza de su vivienda pueden 
generar ingresos extra. 
 
Diversos estudios han dado cuenta de la importancia económica que tiene la 
vivienda en los sectores populares y en particular la posibilidad de utilizarla para 
obtener recursos adicionales (Camargo, 2017). Una de las opciones es la 
realización de actividades productivas en la vivienda que suelen ser muy diversas y 
dependen en gran medida de las condiciones socioeconómicas y culturales de cada 
lugar (país, región, ciudad e incluso barrio) (Camargo, 2017). 
 
Aulestia (2009), amplia el concepto de actividades económicas en la vivienda, 
incluyendo, además, el ahorro que se obtiene al tener allegados, lo que denomina 
como una “renta económica imputable” entendida como “aquel dinero que podría 
obtener el propietario de la vivienda si decidiese alquilar el lugar” (Camargo, 2017). 
En el presente estudio se podrán evidenciar diversas estrategias residenciales 
utilizadas por los migrantes haitianos a lo largo de sus trayectorias residenciales. 
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3.3. Aspectos Normativos y legales. 
 
3.3.1. Instrumentos de Planificación Territorial en Chile. 
 
Los instrumentos de Planificación Territorial en Chile son aquellos instrumentos por 
los cuales se llevan a cabo las políticas de aprovechamiento y protección del uso 
del suelo del territorio nacional, ya sea urbano o rural. Estos instrumentos tienen 
competencia sólo en el área geográfica que les corresponda y en las materias que 
les son propias. Siendo las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo las 
que deben interpretar las disposiciones de estos instrumentos (Castillo, s.f.) 
La forma unitaria del Estado chileno influye decididamente en el sistema de planes 
urbanísticos. En primer lugar, a través de la intervención en el procedimiento de 
elaboración no sólo de las entidades territoriales (Gobierno Regional y 
municipalidades), sino también de la Administración central (MINVU y SEREMI). En 
segundo lugar, mediante la introducción de una cláusula de prevalencia a favor de 
los instrumentos que tienen un mayor nivel, se desplaza el poder de decisión desde 
las entidades locales al poder central (Cordero, 2007). 
 
 
En Chile existen cinco "Instrumentos de Planificación Territorial" y que son los 
siguientes: i) Plan Regional de Desarrollo Urbano; ii) Plan Regulador Intercomunal 
o Metropolitano; iii) Plan Regulador Comunal; iv) Plan Seccional; y v) Límite Urbano. 
 
 

i. Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU): este plan orienta el desarrollo 
de los centros urbanos de las regiones. Está conformado por una memoria 
explicativa, los lineamientos de desarrollo urbano regional y los planos que 
grafican el contenido del plan. El PRDU debe ser elaborado por la SEREMI 
respectiva, y debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, 
siendo aprobado previa opinión del Gobierno Regional, mediante decreto 
supremo del MINVU dictado por orden del presidente de la República. Uno 
de los efectos más importantes de este tipo de instrumento de planificación 
es que sus disposiciones deben "incorporarse a los planes reguladores 
intercomunales, metropolitanos y comunales" (Cordero, 2007). 
 

ii. Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano: Estos instrumentos 
regulan el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas 
comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana. Cuando 
el número de habitantes comprendido dentro de dicha unidad es superior a 
los 500.000 corresponde la categoría Plan Regulador Intercomunal" (en 
adelante PRI), y cuando estas áreas urbanas superan el millón de habitantes 
corresponde aplicar el "Plan Regulador Metropolitano" (PRM) 
respectivamente (Cordero, 2007). Actualmente, en el país 53 comunas 
poseen un PRI vigente y 60 comunas un PRM vigente. 
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Estos instrumentos de planificación territorial están condicionados, principalmente, 
por el fenómeno de la conurbación. De esta manera, el límite del suelo urbano de 
dos o más comunas es al mismo tiempo el límite comunal de las mismas, sin 
perjuicio de que existan áreas rurales en algunos de estos espacios. Esto ha 
servido, además, para poder planificar las áreas rurales, como primer paso dentro 
de una política de ordenación de todo el territorio. Tanto el PRI como PRM, deben 
ser elaborados por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, con consulta a las 
municipalidades correspondientes e Instituciones Fiscales que se estime necesario. 
Ambos proyectos deben ser sometidos al sistema de evaluación de impacto 
ambiental (Cordero, 2007).  

iii. Plan Regulador Comunal (PRC): La Comuna es la unidad administrativa 
base a través de la cual se divide el país y fija los límites territoriales de las 
competencias municipales. En este ámbito es donde se lleva cabo el nivel de 
planificación de mayor fuerza normativa. La Planificación Urbana Comunal, 
es aquélla que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en 
especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales 
de desarrollo económico-social, y se realiza a través del Plan Regulador 
Comunal (PRC) (Cordero, 2007).  

El PRC, como instrumento normativo que tiene por objeto establecer las adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de 
comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, 
equipamiento y esparcimiento. Su objetivo primordial es "asignar usos" del suelo 
con el objeto de promover un desarrollo armónico del territorio comunal. Por tal 
razón, sus normas se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del 
equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, 
fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la 
urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad 
de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos 
(Cordero, 2007). 

 
El PRC, debe ser confeccionado por cada Municipalidad respectiva. Una vez 
que se ha elaborado el proyecto, el alcalde, mediante decreto, debe fijar la 
fecha y lugar en que se expondrá al público el proyecto de Plan Regulador 
Comunal, con lo que se da inicio al trámite de aprobación. Este proyecto 
también está sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental 
(Cordero, 2007). 
 

iv. Los Planes seccionales: La necesidad de una regulación detallada de los 
usos y trazado exacto de calles da lugar a la figura de los "planes 
seccionales". Los planes seccionales son instrumentos de regulación del uso 
del suelo a través de los cuales se desarrolla un PRC o se lleva a cabo una 
ordenación autónoma de una parte o sector del territorio municipal. La 
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Circular DDU 55 señala que los planes seccionales son "un instrumento 
complementario, que no puede ser utilizado para modificar el Plan Regulador 
Comunal, y cuya principal función es establecer normas de diseño urbano 
referidas al espacio público, y eventualmente a las edificaciones, en los casos 
en que éstas no hubieran estado previstas en el nivel superior. Por la 
naturaleza de las materias que regula, puede ser el instrumento determinante 
del carácter de un barrio". Los planes seccionales no sólo desarrollan el PRC 
o regulan de forma autónoma un sector acotado del territorio, sino también 
son necesarios en dos casos: para la declaración de una "zona de 
remodelación" y para aprobar zonas de construcción obligatoria (Cordero, 
2007). 
 

v. El límite urbano: Es el último instrumento de planificación que contempla la 
legislación urbanística chilena. Según el artículo 52 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (LGUC) es una "la línea imaginaria que delimita 
las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros 
poblados, diferenciándolos del resto del área comunal". La LGUC., considera 
al límite urbano como un instrumento de planificación territorial independiente 
y separado de los planes, y esto ocurre a pesar de que el límite urbano es 
fijado normalmente a través de los PRIS o los PRCS, como lo establece el 
artículo 54 de la LGUC. Esto se debe a que el límite urbano puede ser 
establecido en comunas que no disponen de tales instrumentos, de manera 
que se podría afirmar que los PRIS y los PRCS suponen la determinación del 
límite urbano, pero éste no supone necesariamente a los primeros. Con la 
delimitación del área urbana se crea sólo una zona de usos, lo que es de 
escaso aporte en la planificación del territorio, por lo que su utilización es 
poco recomendable (Cordero, 2007). 
 

3.3.2. Aspectos Legales. 

3.3.2.1 Política Migratoria. Evolucionando desde una Ley de Extranjería a una 
Ley de Migración. 

A lo largo de la historia, Chile se ha caracterizado por ser un país que ha recibido y 
emitido diferentes flujos migratorios. Entre la última década de siglo XIX y la 
segunda del XX, Chile presentó el mayor porcentaje de población inmigrante 
respecto de la población total, alcanzando cifras superiores a las 134 mil personas, 
lo que llegó a significar más del 4% en 1907. Esto respondió, entre otros factores, a 
la atracción de colonos a través de programas específicos y a la llegada de 
inmigrantes atraídos por el auge de la minería en el norte del país. En esta época, 
muchos de los migrantes procedían de los países limítrofes, siendo el 20% de origen 
peruano y el 16% boliviano (Stefoni, 2011). 

En la primera mitad del siglo XX algunas colectividades de origen extracontinental 
llegaron al país, destacándose entre ellos los ciudadanos de la ex Yugoslavia, 
españoles que huían de la guerra civil y árabes del Imperio otomano. Esta tendencia 
hizo que se redujera, proporcionalmente, la población boliviana y peruana sobre el 
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total de inmigrantes. Fue durante las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta 
cuando se acentuó la migración de ultramar, llegando a representar un porcentaje 
cercano al 70% del total de inmigrantes. Por otra parte, durante la década de los 
cincuenta comenzó a manifestarse de manera más clara la emigración de chilenos 
hacia Argentina, constituyéndose este último en el principal destino histórico de los 
chilenos (Stefoni, 2011). 

En las siguientes décadas, la población inmigrante se fue reduciendo 
considerablemente, hasta llegar durante los años de la dictadura de Augusto 
Pinochet a mínimos históricos, alcanzando el 0,7% en 1982. Durante este mismo 
periodo se llevó a cabo una política migratoria restrictiva y se aplicó la ley de 1975 
que restringió los derechos de movilidad de los extranjeros en territorio nacional. 
Además, en esos años se produjeron los procesos más significativos de salida de 
chilenos del país, víctimas de la persecución política del régimen militar (1973 ‐
1989). En estas dos décadas la cantidad de emigrantes chilenos dentro de la región 
aumentó considerablemente, pasando de 173 mil a más de 330 mil personas 
(Stefoni, 2011). 

Con la recuperación de la democracia y la mejora de la situación económica, Chile 
volvió a atraer a poblaciones de migrantes hacia su territorio. Estos flujos de 
migrantes se caracterizan, en la actualidad, por estar compuestos en su mayoría 
por ciudadanos de países sudamericanos (Stefoni, 2011). 

Aunque en esencia, el cuerpo legal mantiene su característica original, durante los 
gobiernos democráticos le fueron introducidas algunas modificaciones. Desde el 
presidente Aylwin que realizó una Reforma legal y creó la Oficina Nacional del 
Retorno dando facilidades para la internación de bienes de uso personal y equipos. 
Al amparo de estas operaciones, algunos retornados lograron una reinserción 
laboral que contribuyó al aprovechamiento de sus altas calificaciones, y así se 
constató, por ejemplo, en varias universidades estatales y servicios públicos. Sin 
embargo, el retorno de chilenos nunca fue expedito: la Oficina tuvo corta existencia 
y hubo imperfecciones en los mecanismos complementarios para estimular el 
retorno, lo que se tradujo en manejos especulativos que terminaron por desvirtuar 
el objetivo (Pizarro, 2003). Los procesos judiciales pendientes que afectaban a 
muchos exiliados fueron un escollo insalvable para su normal reinserción en el país. 
De este modo, la falta de una asistencia integral a los retornados, que comenzaron 
a llegar en cifras más importantes, frustró muchas expectativas (Pizarro, 2003); 
luego en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se aplicó un oportuno proceso de 
regularización migratoria, al que siguió la promulgación de las leyes N° 19.476, de 
1996, que introdujo modificaciones a la legislación vigente en materia de asilo y 
refugio, despenalizando el ingreso irregular y reconociendo el principio de no 
devolución de los solicitantes de asilo, y N°19.581, de 1998, que creó la categoría 
de ingreso “habitante de zona fronteriza”, que facilitó el ingreso y egreso de 
personas de países limítrofes (Agar & Esponda, 2015); posteriormente, durante el 
Gobierno de Ricardo Lagos, Chile ratificó la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, y los Protocolos de Palermo, contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, y para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas modernizó la gestión mediante 
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compromisos internacionales y propuestas de explicitación de la política (Agar & 
Esponda, 2015). 

El año 2001, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, representa un hito en los 
procesos internacionales que posicionó a nuestro país, como uno de los principales 
países de destino para la migración en el concierto sudamericano: por un lado, la 
securitización de las fronteras en el primer mundo por la amenaza terrorista del 11-
S y, por otro, la profunda crisis económica y política de Argentina el principal destino 
migratorio del cono sur (Rojas & Silva, 2016). Desde el año 2001, se enfatizan 
ciertas particularidades, como una fuerte presencia femenina, indígena y, más 
recientemente, afrodescendiente. Si bien estos flujos estarían marcados por 
motivaciones laborales, en muchos casos se trata hoy de una migración forzada por 
contextos de origen golpeados por la violencia social y estructural, que busca en 
Chile cierta estabilidad política y económica que -aparentemente- los países vecinos 
y los propios países de origen no estarían brindando (Rojas & Silva, 2016). 

Posteriormente la Presidenta Michelle Bachelet, en su primer Gobierno envió el 
proyecto de Ley sobre Protección de Refugiados, que dio origen a la Ley N° 20.430, 
de 15 de abril de 2010, promulgada por el presidente Sebastián Piñera, la cual se 
adecua a la convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el proyecto 
de ley para tipificar los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que 
dio origen a la Ley N° 20.507, de 8 de abril de 2011 (Agar & Esponda, 2015). 
Especial relevancia adquirió el Instructivo Presidencial Nº 9, de septiembre de 2008, 
dictado por la Presidenta Bachelet, mediante el cual fijó los principios de una política 
nacional migratoria fundada en los estándares internacionales sobre la materia. 
Entre las principales disposiciones generales de este Instructivo destacan la 
obligación del Estado de “garantizar la integración armoniosa de los extranjeros que 
legalmente residan en Chile a la comunidad nacional, promoviendo para este efecto 
la igualdad de trato en materia laboral, seguridad social, derechos culturales y 
libertades individuales” y el “deber del Estado de Chile de garantizar el ejercicio” de 
los derechos a la educación; a la salud, sin que sea permitido, “en ningún caso, 
denegar prestaciones de salud a los extranjeros que lo requieran, de acuerdo con 
su situación previsional”; y al trabajo, debiendo el Estado adoptar “todas las medidas 
necesarias para sancionar y en lo posible terminar con la contratación de 
inmigrantes en situación irregular”, aunque garantizando siempre el respeto de los 
derechos laborales, independientemente de la condición migratoria del trabajador 
(Agar & Esponda, 2015). 

Finalmente, con el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera el día 10 de 
abril del 2018 ingresaron al Congreso las indicaciones sustitutivas con las que el 
gobierno pretendía reactivar el proyecto de ley de migraciones presentado durante 
su primer mandato en el año 2013 (Vedoya, et al, 2018). El proyecto de Ley 
contempla la creación del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), con el 
objetivo de reemplazar al actual Departamento de extranjería y Migración. La idea 
es implementar un servicio descentralizado de tal modo que se pueda generar una 
sinergia con las regiones. Según los cálculos del Gobierno, la implementación de 
SERMIG se proyecta en tres años y tendrá un gasto fiscal en régimen de $2.300 
millones, estos recursos consideran la contratación de 528 funcionarios, de los 
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cuales 477 laboran en el Departamento de Extranjería y en gobernaciones. También 
se considera la creación de 17 direcciones regionales en tres años, además de 22 
oficinas provisionales en el mismo período (Vedoya. et al, 2018). Por lo demás, el 
día 23 de abril del año 2018 el gobierno de Sebastián Piñera inició un proceso de 
regularización para todas aquellas personas que ingresaron de manera clandestina 
al país y para los que poseían visas vencidas. Los primeros tuvieron un plazo de 30 
días y los segundos de 90 días para regularizar su situación, la información pasó a 
una base de datos que fue analizada por el gobierno, la autoridad tuvo como 
máximo el plazo de 1 año para dar una respuesta (Astudillo. et al, 2018). 

Una de las grandes novedades que presenta la nueva Ley de Migraciones es que 
la Residencia Temporal no podrá ser solicitada dentro de Chile, con la sola 
excepción de quienes acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con 
residentes definitivos, aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de 
la Política Nacional de Migración y Extranjería, y en otros casos debidamente 
calificados por la Subsecretaría del Interior (Gobierno de Chile, 2019). El proyecto 
además reestructura la nómina de visas que se otorgan a los ciudadanos 
extranjeros, estableciendo 5 categorías: Permanencia Transitoria (de 90 días), 
Residencia Oficial (para los diplomáticos y funcionarios de organismos 
internacionales); Residencia Temporal (en la cual se podrá contemplar 
subcategorías migratorias, a definir por el Ministerio de Interior); Residencia 
Definitiva (para aquellos que hayan residido 24 meses); y Nacionalidad Calificada 
(a la que pueden optar extranjeros con residencia definitiva y con dos años de 
residencia continuada) (Subsecretaria del Interior, 2020).  

El actual gobierno de Sebastián Piñera, en su segundo mandato rompió con varios 
de los avances en materia de inclusión, disolviendo las instancias de consulta con 
la sociedad civil, tomando serias y bruscas medidas de control migratorio y 
decretando una arbitraria reforma a la aún vigente Ley de Extranjería en materia de 
visado, retornando a los criterios de migración selectiva de comienzos de la 
República, favoreciendo la entrada de algunas nacionalidades en desmedro de 
otras. De esta manera, mientras a los migrantes venezolanos se les facilitó la 
llegada y residencia en Chile creando una visa democrática exclusiva para ellos, y 
omitiendo la falta de vigencia de su documentación (aceptando pasaportes 
vencidos), ésta misma reforma restringió mediante exigencia de visa consular a los 
haitianos, y exigiendo documentación especial y difícil de obtener desde Chile, para 
aquellos haitianos que quisieran regularizar su situación desde el país mismo, vale 
decir, los que entraron antes de esta reforma (Arellano,2019). Finalmente, la 
operacionalización del llamado “Plan Retorno”, que no consistió en ningún plan sino 
más bien en una iniciativa creada exclusivamente para la población haitiana que 
quisiese retornar voluntariamente llevándolos en un vuelo directo a Haití bajo la 
cláusula de no retornar en un período de 9 años, terminó de disipar las dudas 
respecto a una clara discriminación institucional para con los migrantes de este país. 
Algo que se contrapone a la actitud paternalista con la que se trató en un comienzo 
a los migrantes de esta comunidad, y a su creciente inclusión laboral como mano 
de obra barata en los más diversos servicios e industrias (Arellano,2019). 
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Respecto a la ley vigente, el decreto ley núm. 1094 del año 1975, conocido como 
Ley de Extranjería y Migración, es la columna vertebral del ordenamiento jurídico, 
no obstante, se le han introducido numerosas modificaciones con el objeto de hacer 
la norma consonante con la política exterior y los fenómenos globalizadores en que 
se está inmerso (Torres, 2017). Este Decreto Ley nace en contexto de dictadura 
militar, por lo que fue concebido bajo una lógica de seguridad nacional que, entre 
otras cosas, otorga excesiva discrecionalidad a la autoridad, especialmente de 
frontera, para el control de la entrada y salida de personas. Su contenido establece 
los siguientes tipos de permisos de residencia temporal: estudiante, sujeta a 
contrato, temporaria, residente con asilo político o refugiado. Sin embargo, todo lo 
que respecta a materia de refugio, hoy está regulado por la Ley 20.430 del año 2010 
(Rojas & Silva, 2016). 

En Chile existen tres instituciones vinculadas al control fronterizo y otorgamiento de 
permisos de residencia. En primer lugar, se encuentra el Departamento de 
Extranjería y Migración (DEM), dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. Al DEM le corresponde recibir las solicitudes de permisos de residencia de 
aquellos migrantes ya ingresados al país y aprobar su otorgamiento (o rechazo). 
Los permisos que otorga corresponden tanto a las visas (sujeta a contrato, 
estudiantes o temporarias) como a las permanencias definitivas. También le 
compete el pronunciamiento de nacionalidad en caso de que haya duda sobre si 
una persona tiene la condición de extranjera o no; analizar las solicitudes de cartas 
de nacionalización (es el ministro del Interior quien firma el decreto que otorga este 
beneficio) y dictar expulsiones a extranjeros infractores a ley de extranjería (Rojas 
& Silva, 2016). 

La segunda institución vinculada con el otorgamiento de permisos de residencia es 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien otorga las visas consulares, es decir, 
los vistos de turismo y visas de residencia temporal que los extranjeros han 
solicitado a los distintos consulados de Chile alrededor del mundo. Por su parte, la 
Policía de Investigaciones de Chile es la institución encargada de controlar y llevar 
registro de las entradas y salidas de personas del país (tanto nacionales como 
extranjeras) (Rojas & Silva, 2016). 

La ley de Extranjería establece que el Ministerio del Interior, a través del 
Departamento de Extranjería y Migración, es la entidad encargada de “dar 
cumplimiento a la legislación de extranjería relativa al ingreso, egreso, residencia 
definitiva o temporal, expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que 
permanecen en el territorio nacional, en el marco de los principios orientadores de 
la Política Nacional Migratoria del Gobierno de Chile”. Las funciones de este 
Ministerio, por tanto, son proponer la política nacional migratoria; supervigilar el 
cumplimiento de la ley; impartir instrucciones para su aplicación; prevenir la 
inmigración clandestina y organizar y mantener un registro nacional de extranjeros 
(Stefoni, 2011). 

El impacto de la ausencia de una política migratoria que aborde los distintos 
aspectos del fenómeno en sus múltiples dimensiones, puede redundar en una 
presión sobre los servicios sociales, lo que sería disfuncional con las exigencias de 
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plena integración e igualdad entre chilenos y extranjeros (Agar & Esponda, 2015). 
Por ello, la nueva legislación migratoria, así como las políticas públicas y los planes 
de acción, debiesen responder a una acción mucho más protagónica del Estado en 
las decisiones que materialicen aquella visión abierta de las migraciones, 
respetuosa de los derechos humanos y, también, responsable respecto de las 
posibilidades de recepción ordenada y regulada, basada en posibilidades de 
integración reales (Agar & Esponda, 2015). Por otra parte, la ausencia de una 
política migratoria integradora en Chile, permite y justifica las acciones 
discriminadoras y de aislación social hacia los inmigrantes, lo que acentúa el 
proceso de exclusión, sobre todo los que se encuentran en mayores condiciones de 
vulnerabilidad social (Arias, Moreno, & Núñez, 2009 – 2010). 

Resulta fundamental modificar la actual ley de modo de que se ajuste a la realidad 
de la migración y a la normativa internacional vigente sobre los derechos de los 
trabajadores migrantes. Asimismo, se requiere contar con una política de carácter 
nacional que otorgue lineamientos para abordar de manera coordinada e integrada 
las distintas dimensiones de la migración (Stefoni, 2011). 

La discusión respecto de una política migratoria debe convocar a los distintos 
actores involucrados en la temática migratoria. Un actor clave que ha estado más 
bien ausente en este tipo de discusiones, es la sociedad civil. Resulta central 
generar mecanismos para facilitar el diálogo y la participación conjunta en la 
discusión y elaboración de propuestas y política migratoria. Las organizaciones 
nutren de información y actúan como puente entre la población migrante y la 
institucionalidad, facilitando, por ejemplo, el traspaso de información respecto de las 
medidas implementadas (Stefoni, 2011). 
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El proceso metodológico para la gestación de la presente investigación consta de 
una metodología principalmente cualitativa. Así, como plantean García Almirall y 
Frizzera (2008), que: “Conocer la realidad desde una perspectiva cualitativa no es 
explicarla causalmente, sino interpretarla adecuadamente al nivel del sentido de los 
propios actores sociales”, por lo que la aplicación de entrevistas en profundidad, 
desde un enfoque bibliográfico, es una herramienta adecuada para adentrarse en 
el universo de las personas migrantes.  
Conforme a los objetivos planteados, se requirió utilizar una técnica que lograra dar 
cuenta de los diversos niveles de escalaridad que vivencian los migrantes, vale 
decir, de poder capturar en un solo instrumento la movilidad cotidiana, intraurbana, 
interna e internacional. Por lo que, las movilidades multinivel serán abordadas 
mediante la técnica de trayectorias residenciales, la que permite evidenciar aquellos 
otros factores que estarían incidiendo en las elecciones residenciales. 
Metodológicamente hablando, la presente investigación propone realizar un análisis 
multi-nivel y multi-escalar mediante el registro y cualificación de la movilidad 
residencial, interna e internacional de los migrantes haitianos asentados en la 
comuna de Quilicura, y su vinculación con las distintas escalas (país, ciudad, 
comuna y cotidiana). 

 

4.1. Pasos metodológicos. 

Para llevar a cabo la presente investigación se considera necesario realizar las 
siguientes etapas metodológicas, distribuidas entre gabinete y terreno. 

4.1.1. Primera etapa de gabinete. 

La primera parte de la presente memoria consistió en la obtención de información 
secundaria, la que permitió una primera aproximación al tema de las migraciones 
en Chile en general y al área de estudio en particular, orientada a la obtención de 
antecedentes respecto a los movimientos migratorios y su relación con el método 
de trayectorias residenciales1. 

4.1.2. Revisión Bibliográfica y de variables cualitativas. 

En el caso de la bibliografía, se revisaron documentos que hicieran referencia a la 
migración en Chile, con especialmente énfasis en la migración haitiana en Chile y 
en otras partes del mundo. Para la realización del marco teórico se revisaron textos 
sobre geografía crítica y social principalmente y para la elaboración del marco 
conceptual se revisaron textos referentes a los conceptos de Espacio, Movilidad, 
Diáspora, Estrategias residenciales, además de, los instrumentos de Planificación 

 
1 Nota de la autora: Propuesto por la doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires María 
Mercedes Di Virgilio y aplicado por el geógrafo Pedro Palma en su memoria para optar al título de geógrafo 
de la Universidad de Chile, en la Ciudad de Iquique y por la geógrafa Claudia Arellano en su memoria para 
optar al grado de doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la comuna de Quilicura. 
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territorial en Chile y los aspectos legales de la migración en este territorio. Poniendo 
especial énfasis en la aplicación del método de las trayectorias residenciales.  

Respecto a los elementos tomados desde variables cuantitativas, se revisaron los 
datos provenientes del Censo de Población y Vivienda realizado el año 2017 por el 
INE, además de otras bases de datos obtenidas de instituciones como el Servicio 
Jesuita de Migrantes (SJM), Reportes comunales, datos del Departamento de 
Extranjería y Migración (DEM), entre otros. Estos elementos fueron articulados 
como variables de apoyo a lo obtenido en terreno, ya que como se mencionó 
anteriormente la metodología utilizada en la presente investigación es 
principalmente cualitativa. 

 

4.1.3. Elección de un instrumento de recopilación de información primaria. 

En virtud de lo anterior se adaptó una pauta de entrevista en profundidad elaborada 
por la geógrafa Claudia Arellano en su memoria para optar al grado de doctora de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta pauta fue seleccionada debido 
a que aborda ejes temáticos atingentes al presente trabajo investigativo. 
 
La pauta consta de 49 preguntas asociadas a 5 dimensiones, partiendo por los 
múltiples viajes cotidianos, cambios de residencia desde su nacimiento, para luego 
pasar a una migración interna en búsqueda de trabajo, estudio o porque su situación 
familiar cambió, sentando las competencias en los sujetos para tomar la decisión de 
migrar a una escala global, es decir, de migrar internacionalmente. 
 
La unidad de análisis considerada fue la de un individuo migrante, y no la de una 
unidad familiar, ya que, por una parte, se cree que la experiencia migratoria es 
desigual incluso entre los miembros de una misma familia, debido a que, cada 
persona posee distintas motivaciones y variables personales (además de las 
colectivas) que responden a decisiones propias. Por otra parte, en términos 
estratégicos se vuelve más complejo entrevistar a una unidad familiar completa ya 
que, la unidad familiar en el caso de los migrantes internacionales, tiende a 
encontrarse fragmentada entre el origen y el destino conforme a la fase en que se 
encuentre su proyecto migratorio (Arellano,2019). 

4.1.3.1. Muestreo. 

Producto de las limitaciones con respecto al alcance de la presente investigación, 
debido a que el universo de migrantes haitianos residentes en la comuna de 
Quilicura según el Censo 2017 es de 8.306 personas y la presente investigación es 
realizada sólo por una persona, es que mediante la técnica de bola de nieve, en la 
que cada entrevistado me refiere a otro, se fue entrevistando a residentes haitianos 
que cumplían con las condiciones anteriores, y entregado un consentimiento 
informado para levantar su trayectoria residencial, la que necesitó de más de una 
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sesión cuando el número de sus movilidades residenciales (y por tanto escalares) 
fueron mayores. Además, siguiendo el criterio de Glaser y Strauss (1967) de 
considerar finalizada la muestra cuando se entiende que nuevas consultas no 
agregarían mayor o mejor información, la autora consideró que la muestra se 
hallaba saturada con 24 entrevistados, considerando que la comuna de Quilicura 
posee 4 Distritos Censales (Quilicura, Lo Echevers, San Ignacio y Manuel Antonio 
Matta). De estos distritos, tres de ellos (Quilicura, Lo Echevers y Manuel Antonio 
Matta) son residenciales y uno (San Ignacio) es casi en su totalidad industrial. Por 
lo que las entrevistas se realizaron sólo en tres de los cuatro Distritos Censales (ver 
cartografía N°2). 

El público objetivo de la presente memoria, es aquél migrante haitiano de ambos 
sexos, mayor de edad que reside actualmente en la comuna de Quilicura, la 
presente investigación buscó entrevistar a aquellos migrantes llegados en un flujo 
reciente 2010-2018 y que llevaban (al momento de realizar la entrevista) al menos 
10 meses viviendo en Chile ya que, el análisis se centró en los patrones espaciales 
producto de la inserción urbana de los migrantes haitianos y para ello se requiere 
de un mínimo de tiempo residiendo en el país. 

No se hizo selección muestral estratificada por sexo, aunque la intención de la 
autora era entrevistar a una muestra equitativa de hombres y mujeres. Se pretendió 
mostrar la mayor diversidad de sujetos, independiente de sus características socio- 
demográficas y de su rol familiar.  

Respecto al idioma, se buscó entrevistar personas que tuvieran un manejo básico 
del idioma español ya que, para la presente investigación no se contó con recursos 
para pagarle a un facilitador y, además, se creía que este podía modificar o 
interpretar las respuestas. 
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Cartografía N°3. Ubicación Residencial de los inmigrantes haitianos 
entrevistados. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela en programa ArcGIS en base a shapes obtenidos del INE y entrevistas 
realizadas en terreno. 
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En el anexo 1 se muestra el instrumento sobre el cual se levantó la información 
utilizada en este estudio, y a partir de la cual se desprende el análisis que respalda 
la presente memoria. 

4.1.4. Trabajo en terreno. 

Esta etapa se dividió en tres fases: la primera consistió en una fase exploratoria en 
la cual se observó en qué puntos del área de estudio se localizaban principalmente 
los migrantes haitianos, además de identificar los puntos de encuentro y reunión, 
para facilitar la realización de la siguiente fase. 

En la segunda fase se realizó observación participante en situaciones cotidianas 
que reúnen a la comunidad migrante haitiana al interior de la comuna (ferias, 
restaurantes de comida haitiana, peluquerías, casas de algunos entrevistados, 
talleres mecánicos, CESFAM, oficina migrantes y refugiados, entre otros), y que 
permitieron reconocer patrones culturales comunes entre los migrantes de la misma 
nacionalidad. En esta fase se recopiló material visual que sirvió como insumo para 
el desarrollo de la presente investigación. 

Finalmente, la tercera fase consistió en reconstituir toda la línea de vida residencial 
de un migrante, mediante su relato de vida. Éste relato de vida se levantó mediante 
entrevistas en profundidad previamente acordadas con los entrevistados, y bajo 
consentimiento informado.  

4.1.5. Segunda Etapa de gabinete. Tratamiento de la información obtenida de 
la revisión bibliográfica y la etapa en terreno. 

En esta etapa, realizada en gabinete, se aplicó la información obtenida en la revisión 
bibliográfica respecto a la elaboración de las trayectorias residenciales mediante su 
registro y vinculación con la aplicación de estrategias a distintas escalas y niveles, 
además de seleccionar aquellas variables cuantitativas que proporcionaron algunos 
antecedentes complementarios para entender mejor el contexto migratorio actual y 
a su vez se identificó la influencia de los instrumentos de Planificación territorial en 
la localización residencial de los entrevistados dentro del área de estudio.  

La información obtenida de la revisión bibliográfica fue contrastada con el material 
obtenido en terreno. 

Mediante la transcripción de las entrevistas y posterior elaboración de esquemas 
que resumen los principales hitos de las trayectorias residenciales de cada 
entrevistado sumado a las observaciones participantes y la posterior codificación 
mediante el uso del programa Excel ; se elaboraron gráficos, tablas y cartografías 
temáticas y de síntesis a través del uso del programa ArcGIS 10.5, las cuales 
permitieron llevar a cabo un análisis adecuado de la forma que adquiere en el 
espacio la inserción urbana de los migrantes haitianos en la comuna de Quilicura 
determinada por las estructuras presentes en el territorio. 
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Para una mejor comprensión del desarrollo de la metodología del presente trabajo, 
ver a continuación el Esquema N°2: 

4.1.6 Esquema metodológico.  
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4.2 Limitaciones. 

Las limitaciones de la presente investigación se traducen en los siguientes factores: 

Primeramente, en el alcance de la investigadora (su capacidad de entrevistar), 
debido a que el universo de migrantes haitianos residentes en la comuna de 
Quilicura según el Censo 2017 es de 8.306 personas y la presente investigación es 
realizada sólo por una persona por lo cual se debió recurrir a un muestreo en cadena 
hasta que la muestra se encontrara saturada. 

Otra limitación que ha influido en el desarrollo de las entrevistas de la presente 
investigación es el idioma. Por lo que se buscó entrevistar a personas que contaran 
con un manejo básico del idioma español, esto se debe principalmente a que no se 
contó con los recursos económicos para pagarle a un facilitador.  

A raíz de lo anterior es que se pudo entrevistar a una mayor cantidad de hombres 
que mujeres ya que estos manejaban mejor el idioma español. 

Por otro lado, muchos de los entrevistados se mostraban desconfiados al momento 
de realizar las entrevistas, debido a que su situación migratoria no se encontraba 
regularizada. 

Finalmente, otro factor no menos importante es que al momento de realizar el 
trabajo en terreno la investigadora se encontraba viviendo fuera del área de estudio 
por lo que tenía que viajar de una ciudad a otra ralentizando proceso investigativo.  
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5.1 Migración Internacional hacia Chile.  

5.1.1 Flujos históricos y contemporáneos de migrantes internacionales. 

Los flujos de migrantes más significativos se registraron a comienzos del siglo XIX, 
de esta manera, hacia 1845 por ejemplo, el 10% de la ciudad puerto de Valparaíso 
era constituida por inmigrantes provenientes de Alemania, Gran Bretaña, Francia, 
Italia, España y Croacia. Migración que se prolongó hasta entrado el siglo XX, 
producto de los desplazamientos y movilidades humanas masivas generadas por 
las guerras mundiales, así como por las guerras civiles, que trajo con ellas la 
migración trasatlántica de miles de personas que salieron de sus países rumbo a 
las tierras de América. Recordado es el caso del barco trasatlántico Winnipeg, que 
en 1939 llegó al mencionado puerto de Valparaíso con cerca de dos mil españoles 
que huyeron de los embates de la guerra civil, entre hombres, mujeres y niños, que 
viajaban hasta con sus pertenencias materiales incluidas a empezar una nueva vida 
(Arellano,2019).  

Otro de los flujos masivos que eligieron Chile como país de destino a comienzos del 
siglo pasado (1900-1940) fue el de los países árabes, quienes, huyendo de la 
persecución del imperio otomano hacia los árabes cristianos, y posteriormente de 
la invasión sionista en Palestina a partir de 1948, se embarcaron hacia lejanas 
tierras, eligiendo como principal destino los países de Sudamérica, pero con una 
comunidad mucho más masiva en Chile y Argentina, países a los cuales llegaron a 
instalarse con una clara vocación al comercio (Arellano,2019).  

Cabe destacar que su presencia en Chile se desarrolló en una fase apenas posterior 
al de la migración selectiva de la era republicana, siendo uno de los flujos altamente 
discriminados y etnitizados por la sociedad chilena de la época dado que no 
respondían a los cánones europeos que la política migratoria chilena había 
ordenado, siendo inicialmente segregados y relegados a localizaciones 
residenciales marginales al interior de la ciudad y en viviendas precarias (Agar, 
2009). Esta población fue una de las primeras en registrar una segregación socio-
espacial no sólo por la etnitización que se hacía de ellos, sino porque su llegada 
coincidió con el retiro de fondos presupuestarios para la atracción de migrantes. 
Este antecedente es relevante toda vez que las barreras estructurales a las que se 
enfrentaron los árabes (palestinos, sirios, turcos y libaneses) coinciden con las 
barreras que enfrentan actualmente los migrantes de comunidades etnitizadas y 
cuya lengua no es el español, como lo son los haitianos (Arellano,2019). 

A fines del siglo XIX, los inmigrantes latinoamericanos —principalmente bolivianos, 
peruanos y argentinos— alcanzaban inéditamente un 67 por ciento de los 
extranjeros residentes en Chile. El aumento de la inmigración limítrofe que hubo 
durante el siglo XIX se explica principalmente por la incorporación de nuevos 
territorios en el norte de Chile luego de la Guerra del Pacífico (1879), y por la 
proximidad geográfica que también facilitaría la mayor participación de peruanos y 
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bolivianos en la explotación de salitreras, presencia que luego volvería a disminuir 
tras la decadencia del salitre (Rodríguez,1982; citada en Cano & Soffia, 2009). 

La inmigración argentina, por su parte, figura como una de las más antiguas en 
Chile, y se le atribuye un carácter de espontaneidad debido a la extensa frontera 
que comparten ambas naciones. A partir del siglo XIX se registra un flujo 
significativo de trabajadores argentinos desde Cuyo hacia los yacimientos mineros 
de Atacama, y otro grupo importante se estableció en Magallanes por la conexión 
de circuitos económicos y laborales (Norambuena, 2005; citada en Cano & Soffia, 
2009). 

Con todo, la inmigración fronteriza sólo vino a consolidarse como mayoría después 
de la década de 1980, misma época en que los flujos totales de inmigrantes hacia 
el país comenzaban nuevamente a crecer. Entre las décadas de los setenta y 
ochenta, las fronteras de Chile se mantuvieron cerradas. La crisis económica y 
política generada por la dictadura militar desincentivó notoriamente la inmigración 
de extranjeros y le dio a Chile un fuerte carácter expulsor de población. Sólo en los 
años que siguieron a la crisis, y habiéndose generado un repunte económico, el país 
presentó una imagen más próspera y moderna que incentivaría la llegada de nuevos 
inmigrantes (Araujo et al., 2002; citadas en Cano & Soffia, 2009). Como es el caso 
de la migración peruana que en la década de los´90 del pasado siglo, registró un 
aumento sostenido.  

Los migrantes peruanos comenzaron a asentarse en el corazón de la capital chilena, 
así como en el sector de La Chimba (comunas de Recoleta e Independencia). Es 
en este período, donde también se registraron algunas reticencias de parte de la 
población nativa ante la llegada masiva de migrantes peruanos, dada su etnitización 
a partir de sus marcados rasgos indígenas de ascendencia inca (Arellano,2019).  

Los peruanos, al igual que los árabes desarrollaron una migración en cadena, que 
se extendió en el tiempo y en el espacio, al punto de que el imaginario colectivo le 
atribuyó nombres como la Pequeña Lima a las calles aledañas a la Plaza de Armas 
de Santiago, donde solían concentrarse con el fin de establecer redes entre 
connacionales (Stefoni, 2003; Garcés, 2006). Ya para 1997, se realizó la primera 
regularización de visado de los inmigrantes peruanos que habían llegado al país, y 
no habían regularizado su residencia en Chile (Arellano, 2019). 

Entrado el nuevo siglo, no fue sino hasta pasado el decenio que los flujos de 
inmigrantes comenzaron a incrementarse, principalmente con la llegada de 
personas de países vecinos, es decir con una migración de flujo sur-sur, pero 
provenientes de países que no registraban vínculos migratorios históricos, por lo 
que su presencia comenzó a ser más notoria en el imaginario colectivo de la 
población local, a través de una sobreestimación en su dimensión propiciada por los 
medios de prensa, ante lo cual la población nativa llegó a hablar de “invasión de 
migrantes”, pasando a ser tema de agenda pública luego de que comenzara a 
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arribar población altamente racializada y etnitizada, como los afrodescendientes 
provenientes de la zona Caribe y de las costas sudamericanas, principalmente 
afrodescendientes de Colombia, Ecuador, República Dominicana y Haití 
(Arellano,2019). 

A partir de la tabla N°1 se observa que la inmigración en Chile más reciente es 
principalmente regional, observándose la importancia que han adquirido los 
colectivos colombianos, haitianos y venezolanos, de manera que, de las cuatro 
nacionalidades más prevalentes en 2019, sólo una (Perú) comparte frontera con 
Chile. El mayor incremento entre 2018 y 2019 fue de población venezolana, quienes 
llegan a conformar el 30,5% del total de extranjeros residentes a 2019. En segundo 
lugar, está el colectivo peruano, quienes, como ya se señaló, llevan una presencia 
de más larga data. Aunque la mayoría de los países expuestos son 
hispanohablantes, en el tercer lugar se consolida la comunidad haitiana, donde se 
habla el Créole en la vida diaria, y las élites hablan francés (García, 2011 citado en 
(SJM, 2020)). Este flujo, generó un fuerte impacto social en la población; nativa, al 
ser un flujo masivo y creciente de afrodescendientes provenientes de la misma 
región, cuya lengua nativa no es el español, y su cultura distante de los patrones 
arraigados en las comunidades latinas no caribeñas, encontrándose con una serie 
de limitantes y exclusiones por este hecho (Arellano,2019).  

 

Tabla N°1. Población migrante en Chile, según principales países de origen. 
(2018 - 2019). 

Fuente: Servicio Jesuita de Migrantes a partir de estimación poblacional del INE y DEM para 2018 
y 2019. 
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5.1.2 Migración haitiana hacia Chile.  

Ya en el siglo XX, con el cierre de las fronteras en el mundo desarrollado (post 11 
S) y frente a contextos de crisis en los dos principales países de destinos en 
Sudamérica (la crisis de Argentina del 2001 y la más reciente en Brasil), Chile se ha 
ido posicionando como una alternativa migratoria para ciudadanos de los países 
andinos y más recientemente del Caribe (Haití y República Dominicana, 
fundamentalmente) (OBIMID, 2017). 

El colectivo haitiano, se encuentra en crecimiento sostenido a partir del año 2010. 
Dicho año acontece un devastador terremoto en la isla el cual provoca una 
verdadera crisis humanitaria que empuja a miles de haitianos a abandonar su país. 
A este hecho le precede la crisis política del año 2004 y el despliegue de una Fuerza 
Multinacional Provisional por parte de la ONU (intervención militar en la cual 
participan efectivos de diversos países como Estados Unidos, Francia, Canadá, 
Perú, Brasil, Chile, entre otros). Esta coalición militar deviene en lo que hoy se 
conoce como la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH), implicando una presencia militar foránea prolongada en territorio 
haitiano a partir de junio de 2004. Ambos hitos, sumados a la crisis de cólera post 
terremoto, sostienen un nuevo flujo migratorio desde la isla. Frente al aumento del 
control migratorio en el hemisferio norte y al aumento de la xenofobia social e 
institucional en República Dominicana contra la población haitiana (Cf. Civolani, 
2011), esta nueva migración se intensifica hacia nuevos lugares del globo —como 
Brasil y Chile— en busca de mejores condiciones de vida, tanto a nivel económico 
como político (OBIMID, 2017). 

La intervención de la MINUSTAH, habría jugado un importante rol en el cambio de 
rumbo del flujo haitiano. En particular, la participación de tropas provenientes de 
países sudamericanos como Brasil y Chile habría permitido la construcción de una 
imagen positiva de éstos y generado expectativas migratorias en la población 
haitiana (Metzner, 2014; Villanueva, 2014 citados en OBIMID, 2017). 

Esta no es la primera vez en la historia de Haití que se desencadena una ola 
emigratoria. La migración se ha convertido en parte de la cultura haitiana y desde 
hace ya muchos años que la población se encuentra saliendo del país, buscando 
oportunidades laborales en República Dominicana, o en el “primer mundo”, 
principalmente Estados Unidos, Canadá y Francia (OBIMID, 2017). 

Conforme a los registros administrativos del Departamento de Extranjería y 
Migración a nivel de residencia, es decir, con permiso de residencia definitiva o 
temporal, tal como aparece en la Tabla N°2 desde 2010 han ido aumentando 
paulatinamente la cantidad de PD (Permanencias Definitivas) otorgadas, teniendo 
el mayor aumento entre 2016 y 2017, manteniéndose estable entre 2018 y 2019 con 
una leve baja. En cuanto a nacionalidades, ha sido otorgada mayormente en la 
última década a personas de Perú con más de 120 mil visados (24% del total), 
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seguido por Colombia (17%), Venezuela (16%), Bolivia (11%) y Haití (11%). Sin 
embargo, en los últimos dos años (2017-2019) ha cobrado más fuerza la migración 
venezolana, quienes han recibido un 27% de las PD, seguido por Perú (18%), Haití 
(17%) y Colombia (17%). Vale recalcar que la variación de PD otorgadas entre 2018 
y 2019, que fue levemente negativa (-4,8%), puede explicarse por la menor cantidad 
de otorgamientos a nacionales de Perú, Colombia y Bolivia. Por su parte, los 
colectivos que han aumentado su presencia en los últimos años (Venezuela y Haití), 
presentan un incremento (SJM, 2020). 

 

Tabla N°2. Permanencias Definitivas otorgadas por nacionalidad. (2010 - 
2019). 

 

Fuente: Servicio Jesuita de Migrantes a partir de Subsecretaría del Interior. Disponible en: 
https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias 

 

A partir del Gráfico N°2 es posible observar un incremento del flujo de haitianos 
desde el año 2010, a pesar de un leve descenso en el año 2012. Como se menciona 
más arriba, el año 2010 se produjo un terremoto grado 6.2 en Haití momento desde 
el cual comenzó un nuevo éxodo masivo de haitianos, flujo que comenzó a hacerse 
visible en Chile con un aumento sostenido desde el 2013 en adelante, pero con 
mayor fuerza desde el año 2016, año en que se produce un aumento muy 
significativo del número de permanencias definitivas otorgadas a inmigrantes 
haitianos. 
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Gráfico N°2. Cantidad de Permanencias Definitivas otorgadas a haitianos en 
Chile. (2010 - 2019). 

 

Fuente: Elaborado por Javiera Valenzuela en base a información entregada por la Subsecretaría 
del Interior. Disponible en: https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias 

Un punto importante a mencionar es que este grupo, si bien responde espacio 
temporalmente a la “oleada” del flujo sur-sur proveniente del Caribe en el último 
decenio, junto a migrantes de otros orígenes como cubanos, dominicanos y afro-
colombianos, es el único grupo no hispanoparlante, lo que, sumado a su 
racialización por color de piel y a la estigmatización de su origen (Haití como país 
pobre), vuelven mayormente vulnerable a esta población (Tijoux, 2016; Bustos y 
Espinoza, 2018). 

Ahora bien, analizando los permisos de residencia temporal, es decir aquellos 
visados otorgados a los migrantes por máximo un año de estancia regular en el país 
(prorrogable a una visa de residencia definitiva) desde el año 2010 en adelante, se 
otorgaron un total de 1.903.509 permisos. Se puede observar en la fila inferior 
(Total) de la tabla N°3, cómo aumentan año a año las visas temporales (VT) 
otorgadas hasta 2018, año que tuvo el mayor incremento (65,9%), para luego bajar 
en 26,1% en 2019. Dicha variación negativa entre 2018 y 2019, se debe a que solo 
aumentaron las otorgadas a personas venezolanas y argentinas, puesto que en el 
resto bajó, sobre todo en el colectivo haitiano (-70,4%) (SJM, 2020). 
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Tabla N°3. Visas de residencia temporales entregadas por nacionalidad. (2010 
– 2019). 

 

Fuente: Servicio Jesuita de Migrantes a partir de Subsecretaría del Interior. Disponible en 
https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias 

 

En cuanto a las nacionalidades que más recibieron VT en la década, la primera fue 
la venezolana con más de 417 mil (22% del total), seguido por la peruana (20%) y 
colombiana (15%). Como ocurre con las PD, el gran porcentaje que representan las 
personas venezolanas se explica por lo acontecido en los últimos años. En ese 
sentido entre 2017 y 2019 recibieron 36% de las VT, seguidos por haitianos/as 
(20%) y, más abajo, peruanos/as (11%) y colombianos/as (11%). Ello refleja el 
mayor arraigo de personas peruanas (como también bolivianas y argentinas), que 
representan procesos migratorios que vienen desde los 90´, a diferencia de los 
países no fronterizos, de Venezuela, Haití y Colombia que han aumentado desde 
2010, debido a problemas económicos, altos niveles de pobreza, violencia, crisis 
política y social, entre otras razones (Rojas, Amode, Vásquez, 2017; Serrano y Polo, 
2018) (SJM, 2020). 

A partir del Gráfico N°3 es posible observar que desde el año 2010 en adelante 
hubo un aumento de los permisos temporales otorgados a migrantes haitianos. 
Entre el año 2017 y 2018 ocurre un aumento significativo disminuyendo 
drásticamente el 2019 (-70,4%). El total de VT otorgados a los migrantes haitianos 
en la última década es de 251.497 representando el cuarto colectivo con recibir más 
VT. 
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Gráfico N°3. Visas de residencia temporales entregadas a haitianos en Chile. 
(2010 – 2019). 

 

Fuente: Elaborado por Javiera Valenzuela en base a información entregada por la Subsecretaría 
del Interior. Disponible en: https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias 

 

A partir del gráfico N°4, es posible constatar que desde el año 2015 aumentó el 
número de personas de nacionalidad haitiana que ingresaron al país, teniendo su 
punto más alto el año 2017 y reduciéndose considerablemente el 2018, mismo año 
que presenta la cifra más alta de salidas. En 2019 la población haitiana registra un 
saldo (entradas - salidas) negativo, su aumento en las salidas y su baja en las 
entradas al país coincide con las medidas administrativas más restrictivas2  que ha 
tomado el gobierno chileno en cuanto a exigir visas consulares a ciudadanos/as de 
dicho país para ingresar a Chile como turistas, ocurridas en 2018 (abril) y 2019 
(junio) respectivamente. 

 

 

 

 
2Nota de la autora: Hasta el 2017, las solicitudes de visa podían ser gestionadas encontrándose en Chile 
mismo. A partir del 9 de abril del 2018, conforme a la reforma migratoria impulsada por el presidente 
Sebastián Piñera, ya nadie más puede pedir visa desde Chile en condición de turista, sino que deben tramitarla 
consularmente en el país de origen, sea con motivos de trabajo, estudio o reunificación familiar.  
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Gráfico N°4. Entradas y Salidas regulares de población haitiana en Chile. (2010 
– 2019). 

 

 

Fuente: Elaborado por Javiera Valenzuela a partir de datos publicados por el Servicio Jesuita de 
Migrantes en el Anuario 2019 de Migración en Chile. *Nota: Regulares significa que han sido por 

pasos fronterizos, puertos o aeropuertos habilitados para el ingreso. 

6.2 Localización Residencial de la diáspora haitiana en otras ciudades del 
mundo.  

La migración haitiana cuenta con una larga historia. Un número importante de 
haitianos ya habría empezado a salir del país a fines del siglo XIX y a principios del 
siglo XX con destino a Cuba y a República Dominicana para servir de mano de obra 
para la industria azucarera. 

A partir de la crisis de 1930, los destinos se habrían diversificado, siendo Estados 
Unidos, Canadá, Francia y los territorios franceses en el Caribe los destinos 
privilegiados. Es a partir de 1960 que se intensifica la emigración haitiana, a la vez 
que se extiende como una práctica cultural entre los sectores más favorecidos de la 
sociedad de la época (Nieto, 2014; citado en OBIMID, 2017). 

Finalmente, en el siglo XXI aparece un nuevo patrón de la migración haitiana, 
diversificando sus destinos, destacando entre ellos Brasil y Chile. 

Existen diversos factores que determinan la necesidad histórica por emigrar desde 
Haití. Las razones económicas se verían complementadas hoy por las de corte 
político ya que, desde su independencia, en Haití se habría vivido un clima de suma 
inestabilidad institucional (Nieto, 2014; Bernal, 2014). La historia política de este 
país deviene una serie de golpes de Estado e intervenciones extranjeras militares 
en la isla. Las violaciones a los derechos humanos y la debacle económica tornan 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Año

Entradas y Salidas de Haitianos presentes en Chile 

Entradas

Salidas



PATRONES ESPACIALES PRODUCTO DE LA LOCALIZACIÓN DE MIGRANTES HAITIANOS EN LA 
COMUNA DE QUILICURA. PERIODO 2010-2018. 
 

Javiera Valenzuela Caiceo                                                                                                                             75 
 

sumamente difícil el habitar con plena tranquilidad en el país. Las razones que 
mueven a los haitianos a migrar serían multidimensionales, siendo diversos los 
elementos que explicarían por qué el salir de la isla significa para ellos una 
alternativa para encontrar un mejor futuro (OBIMID, 2017). 

Es importante puntualizar que los haitianos no se han visto libres de dificultades en 
los países a los que llegan. En República Dominicana, por ejemplo, las diferencias 
culturales, étnicas y raciales han generado una distancia tal, que en el año 2013 el 
Tribunal Constitucional de República Dominicana dictaminó (sentencia TC/0168) la 
negación de nacionalidad a cualquier descendiente de haitianos llegados después 
de 1929 y que no hubieran regularizado su situación (Vásquez y Yaksic, 2016; 
citados en OBIMID, 2017).  

Frente a esta sentencia del Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos CIDH estimó que República Dominicana estaba violando la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece que “toda 
persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no 
tiene derecho a otra” (CIDH, 2013). Finalmente, como respuesta parcial a las quejas 
a nivel internacional, el gobierno dominicano emitió una ley (Ley Medina, 169.14) 
que soluciona el caso de las personas que ya poseían documentación dominicana 
(alrededor de 14.000 personas), dejando de lado a la gran mayoría de los casos, 
que alcanzaban cerca de 100.000 personas (Fokal, 2014). El crecimiento de un 
verdadero sentimiento antihaitiano lleva gestándose ya muchos años en la isla 
(OBIMID, 2017). Desde Trujillo en adelante, la presencia haitiana en este país se 
ha visto como un verdadero problema, donde el tema de la raza, el idioma y la 
religión han puesto sobre los haitianos un crudo estigma. La mirada de muchos 
haitianos deja de orientarse durante la última década a República Dominicana, para 
posarse sobre nuevos destinos, especialmente en Sudamérica, considerando que 
las fronteras del hemisferio norte son cada vez más selectivas (OBIMID, 2017). 

En cuanto a la localización de los migrantes haitianos en otras ciudades del mundo, 
algunos estudios dan cuenta de patrones de asentamiento atípicos respecto del 
comportamiento espacial de inserción urbana que realizan otras comunidades 
migrantes, conformando concentraciones dispersas a lo largo de los territorios 
donde arriba esta diáspora. Este es el caso de Cédric Audebert que estudia a la 
comunidad haitiana de la Little Haití en Miami (2007), de Pierre-Louis (2013) que 
estudia a los haitianos residentes en Nueva York y de la geógrafa brasilera 
Andressa Faria (2012) que espacializa la presencia de haitianos en algunas 
ciudades de Brasil. 

Por su parte, Zelinsky da cuenta de la dispersión concentrada de la comunidad 
haitiana en diversos estados de Estados Unidos (Zelinsky y Lee, 1998), revelando 
que la localización y asentamiento de este grupo no responde a los patrones 
tradicionales de las comunidades -también tradicionales- que migran hacia este 
país, y da cuenta de una disímil localización protagonizada, en general, por 
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migrantes provenientes de los flujos de países del sur: Caribe, Asia, y África 
(Arellano,2019). 

La evidencia en Chile sugiere que algo similar a lo planteado por Zelinsky estaría 
ocurriendo, al encontrar comunidades de haitianos no sólo en el AMS, sino que 
también en ciudades intermedias y menores como Iquique, Antofagasta y San 
Felipe (Arriagada, 2014; Palma, 2014; Urzúa, 2019) y la presencia concentrada de 
esta comunidad en ciudades del sur de Chile como Talca, Chillán, Los Ángeles y 
Puerto Montt. 

El mismo patrón que actualmente presenta la comunidad haitiana en Quilicura, 
cercana a una zona de desarrollo industrial, se ha registrado en otras ciudades del 
continente americano. Tal es el caso de la Little Haití en Miami (ver imagen N°1), en 
donde la diáspora haitiana se emplazó a comienzo de los años ´60 consolidándose 
luego como un barrio y área consolidada de esta población, la que también se 
localiza junto a una zona industrial. 

Imagen N°1. Configuración espacial de la Little Haití en la ciudad de Miami, 
Estados Unidos. 

 

Fuente: Google Earth, imagen satelital 2020. 

Este patrón de localización y configuración espacial resulta revelador cuando 
notamos que este tipo de asentamiento se suscita a su vez, dentro de la misma 
Haití, en la zona conocida como Cité Soleil, una comuna al Oeste del área 
metropolitana de Puerto Príncipe, extremadamente pobre y densamente poblada 
que fue creciendo en base al desplazamiento de personas provenientes de otras 
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áreas de la ciudad, así como por migrantes que vinieron del campo a la ciudad a 
trabajar en las industrias y zona de procesamiento de exportaciones contigua que 
existía a fines de los años ´50, para luego consolidarse como un gran barrio 
establecido, que actualmente es considerado altamente vulnerable y peligroso. En 
esta comuna se encuentra el Parque Industrial Caracol (ver imagen N°2), el que fue 
creado con fondos del BID como un intento de la cooperación internacional por crear 
empleos que impulsaran el desarrollo de esta zona degradada y pauperizada de la 
ciudad de Puerto Príncipe, y de esta manera, combatir los altos índices de pobreza 
en la que se encontraba su población en la primera década del siglo XXI, recordando 
que la inestabilidad política de Haití, llevó a que el año 2004 decidieran intervenir 
las misiones de paz de la ONU y otras agencias de cooperación internacional, 
situación que se acentuó después del terremoto del año 2010 (Arellano,2019). 

Imagen N°2: Localización del Parque Industrial Caracol en la comuna de Cité 
Soleil en Puerto Príncipe. 

 

Fuente: Google Earth, imagen satelital 2020. 

De esta manera, se proyectó la creación de una zona industrial destinada a la 
localización de empresas e industrias, que sean capaces de emplear al año 2012 a 
unas 1.600 personas, y con proyección de unos 37.000 trabajadores al 2020. 
Parque Industrial que se localiza junto al aeropuerto, y contiguo a la zona de 
embarcación del puerto homónimo (Arellano,2019). 

Es la reproducción de este patrón de localización, lo que estaría explicando la 
búsqueda de ofertas laborales en territorios similares a las conocidas en su país de 
origen, por lo que, como menciona (Iturra, 2016), la zona industrial de Quilicura sí 
sería uno de los factores de atracción para los inmigrantes haitianos en búsqueda 
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de una localización funcional a su residencia y fuente de ingresos, siendo el sector 
que más inmigrantes haitianos atrae laboralmente.  

En el caso de Canadá, el 2011 por primera vez la comunidad de inmigrantes 
haitianos (65.140) supera cuantitativamente la de inmigrantes italianos (55.385) y 
se transforma en la más numerosa de Montreal (Canadian Magazine of Imigration, 
2015). Por lo que a esa altura la migración haitiana adquirió en Montreal una 
dimensión diaspórica, esto es, una masa crítica suficiente de personas capaces de 
activar procesos de producción y traducción cultural en la sociedad local, tal como 
en Estados Unidos, Francia, el Caribe y, más recientemente, en América del Sur 
(Silva, 2017).  

Para el caso de los haitianos en Quebec, el patrón de asentamiento en la zona 
industrial se registra-al igual que en el caso de Quilicura- en la periferia de Montreal 
(ver imagen N°3), en los sectores menos favorecidos de la ciudad conforme lo 
evidencia una investigación llevada a cabo por (Silva, 2017), en la que  reconoce 
tres principales zonas de asentamiento de la comunidad haitiana: Villerey Saint-
Michel Parc Extensión; Montreal Nord, esta última considerada un “área problema” 
de la ciudad (Ville de Montréal, 2010); y la Rivière des Prairies Pointe aux Trembles 
(Silva, 2017).  
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Imagen N°3: Localización de barrios haitianos en la ciudad de Montreal, 
Quebec, Canadá. 

 

Fuente: Google Earth, imagen satelital 2020. 

 

5.3 Análisis de las trayectorias residenciales de los migrantes haitianos en la 
comuna de Quilicura. 

El análisis de los resultados aquí descritos responde a la aplicación de 24 
entrevistas en profundidad realizadas entre abril del 2019 y enero del 2020. 

5.3.1 Trayectoria residencial.  

A lo largo de toda su vida, las movilidades de los migrantes haitianos entrevistados 
han estado marcadas por una alta frecuencia de cambios de residencia desde el 
origen y una búsqueda constante de mejores condiciones de vida por medio de su 
movilidad residencial. Esto se vio potenciado en el flujo más reciente luego del 
terremoto del año 2010 en el que muchos haitianos vieron en la migración una 
oportunidad. 

Por otra parte, el patrón de concentración de los migrantes haitianos en la comuna 
de Quilicura responde a una concentración no tradicional de la migración en las 
ciudades al parecer característica de los flujos sur-sur y de la diáspora haitiana en 
el mundo. Dando claras señales de que las movilidades de los sujetos haitianos son 
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múltiples y multi-escalares a lo largo de su vida, como plantea (Arellano,2019) ésta 
movilidad va muy ligada a la tradición diaspórica de la economía familiar, en la que 
los diásporas o haitianos que migran, deben hacer crecer sus fuentes de ingresos 
independiente del monto del ingreso, teniendo la capacidad de sostener o al menos 
aportar en dos hogares de manera simultánea (hogar en origen y destino), rasgo 
característicos de las prácticas transnacionales de las diásporas. Esto los obliga a 
estar constantemente moviéndose en busca de ingresos y de un capital que esté 
siempre en circulación. 

Con relación a las escalas de movilidad, es común en algunos de los haitianos 
entrevistados haber migrado previamente a otros países de la región, 
particularmente a República Dominicana, con quien comparten el territorio isleño 
que alberga a sólo estos dos países. De igual manera se constataron largas y 
complejas trayectorias residenciales a escala internacional en la que algunos 
haitianos migraron previamente a países como Brasil. 

La comuna de Quilicura, en este caso, es un territorio de anclaje en donde algunos 
migrantes llegan directamente a reunirse con familiares o amigos que ya residían 
previamente en Chile, registrándose varios casos de cambios de residencia al 
interior de la misma comuna en breves períodos de tiempo. Por otra parte, también 
se registran casos de haitianos que llegan a vivir a la comuna en una fase posterior 
(no inicial) de su inserción al país, siendo el principal motivo la pérdida del trabajo o 
cese del empleo en estas ciudades menores como Chillán y Balmaceda. 

A grandes rasgos, las trayectorias residenciales más largas y complejas se 
presentaron en hombres adultos jefes de hogar, mientras que las trayectorias más 
breves se registraron en los entrevistados más jóvenes, particularmente en el caso 
de las mujeres jóvenes. A continuación, se presenta un esquema (ver esquema N°3) 
a modo de ejemplo, que contiene tres trayectorias residenciales en donde se expone 
de manera clara la escalaridad de sus movilidades en base a los cambios de 
residencia graficados con flechas direccionales, que son expuestos partiendo desde 
su primera residencia hasta la actualidad. Estos esquemas son representativos del 
ciclo de vida que se encuentran viviendo la mayor parte de los entrevistados.  

Se expone el caso de dos hombres y una mujer que presentan las siguientes 
trayectorias residenciales (ver tabla N°4) representativas del total de entrevistas. 
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Tabla N°4: Tipos de Trayectorias Residenciales identificadas. 

Tipo de Trayectoria Residencial Definición 
Trayectoria Residencia Directa (1) Es cuando el migrante haitiano se moviliza 

en forma directa desde alguna localidad 
haitiana hasta alguna comuna de Santiago 
de Chile, sin tener que hacer escala de 
tiempo laboral en otros países 
latinoamericanos. Esto se debe a que en el 
punto de llegada ya existe algún familiar o 
red de apoyo consolidado en ámbitos 
laborales y residenciales. El tiempo que 
demora el movimiento migratorio es 
equivalente a lo que tarda en realizar el 
viaje desde Haití a Chile que debido a la 
distancia suele ser por un medio de 
transporte aéreo.  

Trayectoria Residencial Escalonada (2) Es cuando el migrante haitiano se moviliza 
en forma indirecta desde alguna localidad 
haitiana hasta alguna comuna de Santiago 
de Chile. Como no posee ningún contacto 
ni red de ayuda va moviéndose en forma 
alterna por un tiempo laboral en otros 
países latinoamericanos, hasta llegar al 
lugar de destino. Este movimiento 
migratorio temporalmente es muy variable 
y depende de cada experiencia en 
particular, pudiendo realizarse por un 
medio de transporte terrestre o aéreo. 

Trayectoria Residencial Mixta (3) Es cuando el migrante haitiano se moviliza 
de forma indirecta desde alguna localidad 
haitiana por otras localidades de la Isla de 
La Española (Haití y Santo Domingo). 
Posteriormente, desde esta isla se traslada 
de manera directa a Chile.  En este tipo de 
movimiento migratorio, el migrante puede o 
no contar con el apoyo de algún familiar o 
red de protección, consolidado en ámbitos 
laborales y residenciales. Este movimiento 
migratorio temporalmente depende de 
cada experiencia en particular y suele 
realizarse por un medio de transporte 
aéreo. 

Fuente: Tabla elaborada por Javiera Valenzuela en base a entrevistas 2020. 
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Respecto a los esquemas, por un lado, se tiene a un hombre joven con una 
trayectoria residencial más breve en la que migró directamente a Chile sin pasar 
antes por otro país (ver esquema N°3 (1)) y un segundo hombre en otro ciclo de 
vida y con una trayectoria residencial más extensa en la que pasó por otro país 
antes de migrar a Chile (ver esquema N°3 (2)). Ambos casos se contraponen con 
el de una mujer joven que se caracteriza por presentar una de las trayectorias 
residenciales más extensas en comparación con las otras mujeres entrevistadas y 
que residió en República Dominicana antes de migrar a Chile (ver esquema N°3 
(3)). 

Cabe destacar dentro de las entrevistas realizadas un caso excepcional de un 
hombre de 50 años que vivió por un tiempo en República Dominicana y que luego 
migró a Brasil regresando posteriormente a República Dominicana para finalmente 
migrar a Chile.  
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Esquema N°3: Tipos de Trayectoria Residencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaborado por Javiera Valenzuela en base a esquema de Arellano 2019, a partir de 
entrevistas 2020. 
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5.4. Las prácticas espaciales de los migrantes haitianos y los factores que 
inciden en la elección residencial. 
 
5.4.1. Factores que inciden en la elección residencial. 

5.4.1.1. Redes de apoyo tanto en Chile como en el extranjero. 
 
Tal como muestra el gráfico N°5 el 79% de los inmigrantes haitianos entrevistados 
tenía conocidos en Chile antes de venir y tan solo el 21% no conocía a nadie. 

 

Gráfico N°5. Porcentaje de inmigrantes haitianos entrevistados que tenían 
conocidos en Chile antes de migrar al país. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

Como se menciona en varias de las entrevistas realizadas, el hecho de tener algún 
conocido en Chile fue un factor muy relevante al momento de tomar la decisión de 
migrar, debido al rol fundamental que cumplen las redes de apoyo dentro de este 
proceso. Tal como lo menciona la entrevistada N°11: 

“Lo que pasa es que tenía dos primos aquí, aunque igual tengo familia en otros 
países y un amigo del colegio. Un amigo de la universidad me habla de Chile y me 
dice que está mejor que está bien Chile, pero igual como tengo dos primos 
aproveché”.   

Del mismo modo el entrevistado N°14 menciona lo siguiente: 

“Lo que pasa es que yo tengo un primo que estaba acá, él tiene todos sus 
documentos. Yo vine a conocer, de vacaciones y él me hizo la cuestión de los 

Si 
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papeles y entonces me quedé aquí en Chile. Además, encontré trabajo así que me 
quedé trabajando”. 

Finalmente, el entrevistado N°24 menciona lo siguiente: 

“Unos amigos que yo tenía en Haití estaban aquí en Chile, también tenía a mi primo, 
pero él ahora se fue para México, se fue porque no le gustó Chile, a la mayoría de 
los haitianos no les gusta Chile, alcanzó a estar 4 años”. 

Este último testimonio deja al descubierto que muchos inmigrantes haitianos están 
de paso por Chile, ya que lo ven como un lugar para juntar dinero y luego poder 
migrar a otros países como Estados Unidos, de todas formas, las redes de apoyo 
siguen siendo importantes al momento de tomar la decisión de migrar. 

5.4.1.2 Remesas. 
Las remesas están asociadas generalmente a inmigrantes que envían dinero (ver 
imagen N°4) de manera periódica a familiares en su país de origen, con el propósito 
de elevarles las posibilidades de ingreso y consumo. Este fenómeno depende, en 
cierta medida, del marco económico, social y político de cada economía, el que 
influye en los patrones migratorios. Es así como los individuos se ven enfrentados 
a factores como desempleo, pobreza, economías en vías de desarrollo o 
inestabilidad política, los que inciden en la decisión de trasladarse a trabajar a otras 
economías, de manera permanente o transitoria, para así poder apoyar los ingresos 
y el poder adquisitivo de los familiares que quedan en sus países de origen (Del 
Real & Fuentes, 2011). 

Imagen N°4: Local de Envíos de dinero. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019. 
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El siguiente gráfico de torta muestra los porcentajes dentro de los inmigrantes 
haitianos entrevistados que envían dinero versus los que reciben: 

Gráfico N°6. Porcentaje de inmigrantes haitianos que envía dinero versus los 
que reciben dinero. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

Del gráfico anterior se desprende que son más las personas que envía dinero a sus 
familiares en el exterior que las que reciben. Un 71% envía dinero principalmente a 
Haití y un 29% recibe dinero principalmente de países como Estados Unidos, 
Canadá y Francia. Esto se ve reflejado en el testimonio de algunos entrevistados, 
como lo menciona el entrevistado N°8: 

“Siempre que yo tengo plata le envío dinero a mi hermano, a mi hermana, a un 
amigo, a mi mamá y a mi papá”. 

Del mismo modo, el entrevistado N°13 menciona: 

“Casi todos los fines de mes yo envío como 300 dólares a mi país”. 

Respecto a las personas que reciben dinero el entrevistado N°16 menciona que 
todos los meses recibe dinero de su padre que vive en Estados Unidos y que, al 
comienzo, cuando recién llegó a Chile, ese dinero era su único ingreso. 

Del mismo modo, el entrevistado N°21 menciona que le envían dinero sus familiares 
que se encuentran en Estados Unidos y Francia, pero no da más detalles ya que le 
incomoda hablar de eso. 
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Finalmente, el caso del entrevistado N°10 es muy especial pues tiene un hermano 
que actualmente vive en Estados Unidos pero que antes vivía en Chile. Entonces 
antes de irse de Chile le dejó arrendada una casa para que se viniera con toda su 
familia y le prometió que se compraría un hotel para que trabajara con su esposa, 
algo que nunca sucedió. Actualmente, el entrevistado sigue recibiendo ayuda de su 
hermano, pero buscó un arriendo más económico para destinar parte de ese dinero 
a otros gastos. 

Los casos anteriores son ejemplos de cómo la diáspora haitiana funciona como una 
red de apoyo a nivel internacional. Casi todos los entrevistados mencionaron recibir 
o enviar dinero a sus familiares o amigos que están en otros países. Casi todo el 
dinero que envían desde Chile va a República Dominicana o Haití y casi todo el 
dinero que reciben proviene de países que poseen un mejor nivel de vida.  

Es importante recalcar que con la migración no sólo sale dinero del país, sino que 
también ingresa por lo que las remesas no necesariamente perjudican la economía 
local (como se podría tender a pensar). 
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5.4.1.3 Costo de arriendo. 
 
Respecto al pago mensual por espacio rentado, ya sea, de un dormitorio o de una 
casa fluctúan entre los $80.000 y los $530.000, siendo $100.000 el valor que más 
se repite seguido de $150.000. 

Gráfico N°7. Precio del pago mensual de los arriendos de los inmigrantes 
haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
 

Las personas que más pagan por un dormitorio cancelan $150.000, uno vive en la 
calle las Violetas cerca de Manuel Antonio Matta en un dormitorio que le arrienda a 
una chilena y el otro vive en Rigoberto Jara con su esposa y su hija. 

La persona que más paga por una vivienda paga $530.000 en el sector de Valle lo 
Campino. Cabe destacar que este entrevistado es dueño de un restaurante y, 
además, tiene un minimarket en la ciudad de Chillán con su cuñado que lo 
administra, por lo que posee el capital para poder financiar el costo de arriendo de 
la vivienda para él y su familia.  

La persona que menos paga por un dormitorio cancela $80.000, localizada cerca de 
la Avenida Lo Marcoleta aun así manifiesta que el valor de la renta es muy elevado 
ya que es un espacio muy pequeño en el que con suerte le cae una cama. Por otro 
lado, la persona que menos paga por el arriendo de una vivienda paga $200.000 
por la calle José Miguel Carrera, esta persona considera que el costo de su arriendo 
es adecuado ya que paga ese precio por una vivienda completa. 
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Frente a la pregunta ¿crees que el valor de la renta es acorde a tus ingresos? Las 
opiniones son diversas, por un lado, como plantea la entrevistada N°9: 

“Encuentro injusto el valor de un arriendo acá en Chile, cuando la casa está en un 
sector más tranquilo donde uno puede vivir, supera casi el sueldo de uno. Más 
encima, casi supera el sueldo mínimo acá en Chile porque cuando arrendé esta 
casa el sueldo mínimo no era tanto, $276.000 más o menos y el valor del arriendo 
es $240.000 es como si me quedaran $36.000 no más y no lo digo según mi sueldo 
sino según el sueldo mínimo porque ¡es el sueldo que uno gana en Chile! Puede 
ser que uno gana más, pero para el sueldo mínimo en Chile el arriendo de una 
habitación no debería superarlo y lo supera”. 

Por el contrario, el entrevistado N°4 manifiesta lo siguiente: 

“Bueno, como quien dice: todas las personas dan el grito en el cielo porque dicen 
que antes los arriendos no eran tan caros, pero yo lo encuentro bien porque yo soy 
extranjero y no puedo venir a poner reglas aquí” 

5.4.1.4 Condiciones de habitabilidad. 
 
Según el gráfico N°8 el tipo de arriendo que más han realizado los inmigrantes 
haitianos entrevistados a lo largo de su trayectoria residencial ha sido de una 
vivienda con un 54%, mientras que en un 46% han realizado arriendos de 
dormitorios. 
 
Gráfico N°8. Tipos de arriendo realizados por los inmigrantes haitianos 
entrevistados a lo largo de su trayectoria residencial. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
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En general se puede percibir en las trayectorias residenciales que gran parte de los 
entrevistados cuando inician su proyecto migratorio en otro país comienzan 
arrendando un dormitorio, a excepción de aquellos que tenían algún conocido que 
los acogió en su vivienda. Una vez que se asientan en el país de llegada y que 
activan sus estrategias habitacionales buscan una vivienda o un espacio más 
grande. Un factor que acelera este hecho es la conformación de una familia ya sea 
a través del matrimonio o del nacimiento de hijos. 
 
Como se aprecia en el gráfico de “pago mensual por espacio rentado”, el costo de 
arriendo de un dormitorio es mucho más económico que el costo de arriendo de una 
vivienda (por lo menos en Chile). Aunque parezca obvio no estás demás 
mencionarlo, pues el arriendo de una vivienda puede significar que el inmigrante 
haitiano se encuentra en una fase del proceso migratorio más estable o avanzada. 
 
Gráfico N°9. Número de personas que residenden en las viviendas de los 
inmigrantes haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
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Respecto al número de personas que viven en las viviendas de los inmigrantes 
haitianos entrevistados destaca la entrevistada N°5 que comparte su vivienda con 
13 personas más. La entrevistada comenta que es su esposo el que realizó un 
contrato de arriendo con la dueña que es chilena, luego él les subarrendó a tres 
familias más (todos haitianos) y en total suman 14 personas. Cabe destacar que el 
esposo de la entrevistada lleva un poco más de 4 años en Chile, por lo que cuenta 
con los requisitos mínimos requeridos para arrendar una vivienda. 

El mínimo de personas que viven en una vivienda es dos, que es el caso de los 
entrevistados N°4, N°18, N°19 y N°20. 

Respecto al número de personas por dormitorio, en el gráfico N°10 se puede 
apreciar que el máximo de personas por dormitorio es 3 (incluido la persona 
entrevistada). Esta cifra no es menor, ya que un tercio de las personas entrevistadas 
comparten dormitorio con dos o más personas, superando el número de personas 
que comparte dormitorio con una persona. Finalmente, menos de la mitad de los 
entrevistados tiene un dormitorio para él/ella sólo(a). 

Gráfico N°10. Número de personas por dormitorio de los inmigrantes haitianos 
entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
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5.4.1.4.1 Hacinamiento 

Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el Índice de Hacinamiento se 
calcula como la razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el 
número de dormitorios de la misma, considerando piezas de uso exclusivo o uso 
múltiple. Se Contemplan las siguientes categorías: 

 

Tabla N°5. Índice y tipo de hacinamiento. 

Índice de 
Hacinamiento 

Tipo de 
Hacinamiento 

2,4 y menos Sin Hacinamiento 
2,5 a 4,9 Hacinamiento medio 
5 y más Hacinamiento Crítico 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y  

Familia 

 
Para el caso de las entrevistas realizadas se presenta la siguiente tabla resumen 
con los índices de hacinamiento por entrevistado. Cabe acotar, que dentro de los 
entrevistados que arriendan solo un dormitorio, de igual manera se consideró el 
número de personas que vive en la vivienda y el número de dormitorios que esta 
posee ya que, aunque arrienden solo un dormitorio, igual manejaban esa 
información.  
 
Según la tabla N°6 de los hogares de los inmigrantes haitianos entrevistados (lo que 
equivales a un tercio) presentan un índice de hacinamiento medio, lo que quiere 
decir que no viven en las mejores condiciones de habitabilidad. Por otro lado, el 
resto de los hogares no presenta hacinamiento lo cual es bueno ya que ninguno de 
los hogares de los entrevistados presenta un índice de hacinamiento crítico. 
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Tabla N°6. Índice de hacinamiento de los inmigrantes haitianos entrevistados. 
 

Entrevistado  

N° de 
personas 

en la 
vivienda 

N° de 
Dormitorios  

Índice de 
Hacinamiento 

Tipo de 
Hacinamiento 

E1 6 2 3 Hacinamiento medio 
E2 8 3 2,666666667 Hacinamiento medio 
E3 5 2 2,5 Hacinamiento medio 
E4 2 2 1 Sin Hacinamiento 
E5 14 5 2,8 Hacinamiento medio 
E6 6 2 3 Hacinamiento medio 
E7 5 2 2,5 Hacinamiento medio 
E8 5 3 1,666666667 Sin Hacinamiento 
E9 4 2 2 Sin Hacinamiento 

E10 6 3 2 Sin Hacinamiento 
E11 6 3 2 Sin Hacinamiento 
E12 6 3 2 Sin Hacinamiento 
E13 6 3 2 Sin Hacinamiento 
E14 3 1 3 Hacinamiento medio 
E15 6 2 3 Hacinamiento medio 
E16 9 5 1,8 Sin Hacinamiento 
E17 3 2 1,5 Sin Hacinamiento 
E18 2 2 1 Sin Hacinamiento 
E19 2 2 1 Sin Hacinamiento 
E20 2 2 1 Sin Hacinamiento 
E21 7 4 1,75 Sin Hacinamiento 
E22 8 4 2 Sin Hacinamiento 
E23 6 3 2 Sin Hacinamiento 
E24 11 5 2,2 Sin Hacinamiento 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
 

Varios de los entrevistados que poseen un índice de hacinamiento medio 
manifiestan que están por mientras en ese lugar hasta que encuentren un lugar 
mejor, con más espacio. Como manifiesta el entrevistado N°6: 

“Me gusta este lugar porque es tranquilo, pero solo se puede ocupar para dormir, 
ya que no hay espacio para hacer nada más” 
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5.4.1.4.2 Acceso a servicios básicos.  
 
A lo largo de las trayectorias residenciales de los inmigrantes haitianos 
entrevistados y según el gráfico N°11 se puede percibir que tanto en Chile como en 
Brasil (los inmigrantes que vivieron alguna vez en Brasil), tuvieron en cada una de 
las viviendas que residieron acceso a servicios básicos cercanos, mientras que en 
el caso de República Dominicana y Haití no. 
 
Gráfico N°11. Acceso a servicios sociales básicos de los inmigrantes 
haitianos entrevistados en cada una de las viviendas en las que residieron a 
lo largo de su trayectoria residencial. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
 

En este gráfico, queda demostrado que en Haití es mucho más difícil acceder a 
hospitales, escuelas, plazas o parques debido a que se encuentran más alejados o 
porque hay menos. Como ratifica el entrevistado N°6: 
 
“Cuando yo vivía en Haití estaba todo lejos, cerca de donde yo vivía no había ni 
siquiera una plaza” 
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5.4.2 Apropiación  

Mediante la observación participante se pudo apreciar que la apropiación de ciertos 
territorios dentro de la comuna por parte de los inmigrantes haitianos se da 
principalmente a través de prácticas socio-culturales que van dotando los espacios 
que ellos habitan de una identidad multicultural. En estos espacios predomina la 
presencia de comercio y negocios de haitianos para haitianos, aunque los chilenos 
y otras etnias migrantes con presencia en la comuna también se han ido permeando 
de ellos. Así se han ido produciendo y significando nuevos espacios dentro de la 
comuna. 

Los inmigrantes haitianos en la comuna de Quilicura se han ido apropiando del 
espacio a través de la economía, lo que tiene coherencia con su tradición diaspórica 
en la que es el dinero principalmente el que dirige los flujos y también el que va 
generando los anclajes y vínculos territoriales. De este modo, como se aprecia en 
las siguientes fotografías capturadas en terreno se tienen tiendas (ver imagen N°5), 
restaurantes, peluquerías (ver imagen N°8), locutorios, sitios donde enviar y recibir 
dinero, entre otros. En general comercio y servicios vinculados al mercado de la 
nostalgia que tiene que ver con traer al presente productos de su pasado y que de 
alguna manera los hacen sentir como en su país. 

Imagen N°5: Almacén de haitianos comuna de Quilicura. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 
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Durante la observación participante realizada en terreno, se pudo apreciar que 
muchas mujeres haitianas se dedicaban a vender productos de comida en unos 
carritos de supermercado en la feria de Quilicura (ver imagen N°6 y N°7). Estos les 
permitían moverse con facilidad dentro de la misma feria.  

Imagen N°6: Mujeres haitianas vendiendo sus productos en la feria de 
Quilicura. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 

Algunos migrantes haitianos, poseen puestos dentro de la feria (ver imagen N°8) lo 
que les da la oportunidad de poder vender una mayor cantidad de productos. 

Imagen N°7: Puesto de productos haitianos en la feria de Quilicura. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 
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Otra forma de apropiación muy frecuente son las peluquerías y barberías que se 
aprecian en varios lugares dentro de la comuna. 

Imagen N°8: Peluquería y Barbería haitiana. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 

 

Las siguientes imágenes muestran distintos carteles con anuncios y ofrecimiento de 
servicios y productos en Créole: 

Imagen N°9: Anuncio en Créole. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 
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Imagen N°10: Recargas para llamadas internacionales. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 

 

Imagen N°11: Cartel venta de productos importados. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 
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5.4.3 Vínculos territoriales  

Mediante el trabajo realizado en terreno a través de la observación participante se 
pudieron identificar diversos lugares dentro de la comuna, en los cuales, por 
diferentes motivos, se reunía un mayor número de inmigrantes haitianos. 

Como se observa en la cartografía N°4, los sitios más frecuentados por los 
inmigrantes haitianos son las ferias libres de la comuna, las que se instalan diversos 
días de la semana (de martes a domingo). En estas ferias, se reúnen un gran 
número de inmigrantes ya sea para trabajar con algún chileno feriante que lo haya 
contratado para ayudarlo en su puesto, como coleros vendiendo sus productos al 
final de la feria, con un carrito de supermercado (principalmente mujeres) con 
productos de comida haitiana (ver imagen N°12) y comprando. En la cartografía se 
representan cuatro ferias libres. 

 
Imagen N°12. Mujer haitiana vendiendo sus productos  

en la feria de Quilicura. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 
 
Otros puntos de reunión de los inmigrantes haitianos dentro de la comuna son las 
iglesias evangélicas (ver imagen N°13) a las cuales asisten principalmente los 
domingos (día en que tienen libre la mayor parte de las personas que trabajan), es 
común ver a los inmigrantes haitianos en grupos luciendo tenidas formales. En la 
cartografía N°4 se representan dos iglesias centrales, pero la comuna cuenta con 
un gran número de iglesias evangélicas y de otras religiones.  
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Imagen N°13: Iglesia Evangélica dentro de la Villa Parinacota. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 

 

La Plaza de Armas de Quilicura, también es un lugar muy frecuentado por los 
inmigrantes, allí es posible encontrar a muchos de ellos solos y otros en grupo, en 
su mayoría hombres, las mujeres van más de paso. También se observa uno que 
otro inmigrante vendiendo productos tales como perfumes y carpetas.  
Dentro de la comuna hay otras plazas más pequeñas en las que también se reúnen 
algunos haitianos, lo mismo sucede en los parques y multicanchas en las que se 
juntan principalmente niños y adolescentes a jugar y a hacer deporte. 
 
Las peluquerías y barberías haitianas son sitios muy frecuentados también, tanto 
por hombres como por mujeres. Allí se reúnen para hacerse diversos peinados y 
cortes de pelo. Es común ver a las mujeres haciéndose trenzas afuera de sus casas 
(ver imagen N°14). A estas peluquerías y barberías asisten cada vez más chilenos. 
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Imagen N°14: Mujeres haitianas realizándose peinados tradicionales. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019. 

 

Los restaurantes con comida típica haitiana cobran cada vez más protagonismo 
dentro de la comuna. Se pudo percibir una gran asistencia de personas, no solo 
haitianos, sino que también chilenos atraídos por probar nuevos sabores. 
 
Otros sitios de gran afluencia de haitianos, por trámites principalmente, son la 
Municipalidad y la oficina de migración y refugiados. A estos sitios acuden para 
obtener información sobre beneficios y sobre su estatus migratorio ya que aún hay 
un gran número de inmigrantes que no ha podido regularizar su situación migratoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATRONES ESPACIALES PRODUCTO DE LA LOCALIZACIÓN DE MIGRANTES HAITIANOS EN LA 
COMUNA DE QUILICURA. PERIODO 2010-2018. 
 

Javiera Valenzuela Caiceo                                                                                                                             102 
 

 
Cartografía N°4. Sitios de encuentro identificados mediante observación 
participante. 

 
 

Fuente: Javiera Valenzuela en programa ArcGIS en base a entrevistas realizadas en terreno. 

 
En el mall y en la biblioteca también se observa un gran número de inmigrantes 
haitianos ya sea comprando o paseando en el caso del mall y en la biblioteca 
ocupando los computadores principalmente. 
 
Los negocios donde venden productos traídos desde Haití son atendidos en su 
mayoría por mujeres haitianas, allí al igual que en los locales donde se puede enviar 



PATRONES ESPACIALES PRODUCTO DE LA LOCALIZACIÓN DE MIGRANTES HAITIANOS EN LA 
COMUNA DE QUILICURA. PERIODO 2010-2018. 
 

Javiera Valenzuela Caiceo                                                                                                                             103 
 

dinero se observa en su mayoría haitianos ya sea comprando o haciendo fila para 
enviar o recibir dinero.  
5.4.3.1 Lugares que frecuentan en sus tiempos libres. 
 
Según el gráfico N°12, uno de los lugares más frecuentados por los inmigrantes 
haitianos es la iglesia, un 27% de ellos la menciona. Le sigue con un 21% la plaza 
y con un 16% ningún lugar. 

Gráfico N°12. Lugares que visitan en sus tiempos libres los inmigrantes 
haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

 

En general, en el caso de los inmigrantes que se encontraban trabajando al 
momento de realizar la entrevista, declaran disponer de muy poco tiempo libre, 
porque sus trabajos suelen ser de tiempo completo, con jornada de 8 horas o más 
diarias, a lo que se le suman las horas o días extras, para poder sacar más dinero, 
teniendo un solo día de descanso en el que deben lavar, y hacer las compras 
necesarias para la semana. Sólo algunos haitianos se dan el tiempo y disponen de 
los recursos suficientes para salir a pasear, conocer o visitar otros lugares. 
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Lo anterior se ve reflejado en el testimonio de algunos entrevistados, como en el 
caso del entrevistado N°4 que al preguntarle ¿qué lugares visita en su tiempo libre? 
responde lo siguiente: 

“De tiempo libre, solamente tengo los domingos. Los domingos voy a la iglesia y 
cuando regreso me paso solo en mi casa descansando, escuchando canciones 
cristianas o una predicación, lo que sea que me pueda alegrar el alma. Como no 
tengo a mi familia acá en Chile y a veces recuerdo a mi familia y me pongo a 
escuchar canciones cristianas que me puedan fortalecer, que me puedan dar 
alegría” 

De la misma manera, la entrevistada N° 11 manifiesta lo siguiente: 

“No me gusta salir porque siempre estoy ocupada, tengo que cocinar para mi marido 
o tengo que decir también que no es fácil tener tiempo libre porque tengo que 
trabajar casi todo el día. Si necesito un día libre lo reclamo, pero no me dan libre 
ningún día a la semana. A la iglesia voy temprano los domingos y después al 
trabajo”. 

En ambos testimonios queda evidenciado el poco tiempo libre del que disponen los 
inmigrantes haitianos y la importancia de la religión en sus vidas. Además, en el 
caso de la entrevistada N°11 se percibe un rasgo característico de la migración 
haitiana que tiene que ver con los marcados roles de género que poseen, en el caso 
de ella tiene que disponer parte de su tiempo libre en atender a su marido. 
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5.4.3.2 Participación en organizaciones sociales o comunitarias. 
 
Según el gráfico N°13, un 71% de los inmigrantes haitianos entrevistados mencionó 
participar en algún curso, organización social o comunitaria, mientras que tan solo 
el 29% dijo que no participaba en nada.  

 
Gráfico N°13. Porcentaje de inmigrantes haitianos entrevistados que 
participan en un curso, organización social o comunitaria. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

Dentro de los inmigrantes que mencionaron participar en algún curso, organización 
social o comunitaria los más frecuentes son los siguientes: 

Según el gráfico N°14 la organización social en la que más participan los 
inmigrantes haitianos entrevistados es en la iglesia (con un 68%), seguido de un 
18% de la escuela, a la que asisten para terminar o convalidar cuarto medio, mucho 
más abajo con un 9% se encuentra las clases de idioma en la que la gran mayoría 
mencionó ir a clases de español o inglés (los que ya manejan el español), finalmente 
con un 5% destaca la participación en una organización de mujeres migrantes.  
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Gráfico N°14. Porcentaje de participación de los inmigrantes haitianos 
entrevistados según curso, organización social o comunitaria. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

La entrevistada N°9 menciona lo siguiente: 

“Yo cuando puedo participo en el MAM (Movimiento de Acción Migrante) que es una 
organización de mujeres haitianas migrantes dentro de la comuna ¿Se reúnen con 
mujeres de otras nacionalidades? No, actualmente es de puras mujeres haitianas 
por el tema del idioma, es complejo reunir a las demás ya que si uno hace las 
reuniones en español no llegan las mujeres haitianas”. 

Destaca este testimonio ya que la entrevistada N°9 al ser facilitadora lingüística 
actúa como una persona clave dentro de la comunidad de mujeres haitianas pues 
de alguna manera transmite la situación en la que muchas de ellas se encuentran y 
las dificultades a las que deben enfrentarse día a día. 
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5.4.4 Discriminación. 

Según el gráfico N°15 ante la pregunta ¿te has sentido discriminado(a) en alguna 
ocasión? Más de la mitad de los entrevistados (54%) respondió que sí, mientras que 
el 46% respondió que no. A pesar de que los porcentajes no se encuentran tan 
alejados uno del otro, es importante señalar que la cifra de inmigrantes haitianos 
discriminados, para esta muestra, sigue siendo alta. La mayor parte de los haitianos 
entrevistados que se han sentido discriminados cree que esto se debe a su color de 
piel. Como mencionan (Tijoux & Córdova, 2015) los inmigrantes son objeto de un 
racismo plural observable a nivel estructural, como en las subjetividades de la vida 
cotidiana en el trabajo, las escuelas, las instituciones y los barrios donde se 
encuentran con chilenos/as precarizados y abandonados, que los acusan de ser 
culpables de problemas y patologías que el capitalismo a su antojo maneja. 

Gráfico N°15. Porcentaje de inmigrantes haitianos entrevistados que se han 
sentido discriminados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

Tanto en Chile como en América Latina, la cultura “blanca” arraigada en el interés 
desarrollista de lo europeo, se ha definido contra un ‘otro/a’ no blanco, lo que ha 
llevado a la discriminación, desprecio, explotación -laboral y sexual- además de 
abandono, odio, expulsión y en el peor de los casos aniquilación. Muchas veces los 
inmigrantes cargan con un sufrimiento silenciado debido a la necesidad de callar, 
ocultar e incluso aceptar agresiones cuando se trata de permanecer en un lugar 
intentando vivir y no ser expulsado o perseguido (Tijoux & Córdova, 2015). 
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A raíz de lo anterior, destacan los siguientes testimonios extraídos de las entrevistas 
en profundidad realizadas a inmigrantes haitianos: 

“Me he sentido discriminado muchas veces. En la micro y en el trabajo a veces no 
se quieren sentar al lado mío, si esta una persona y tú te vas a sentar se levanta y 
te deja solo y a veces te hablan mal. Yo creo que es porque se sienten mejores que 
mi po, debe ser por mi color de piel, pero a mí no me importa eso, así es la vida”. 

“Si vas en la micro y tú quieres sentarte te dicen no no no no ¡no quiero sentarme 
con un negro! ¡¿En serio?!  Sí, eso es discriminación. En el trabajo también me ha 
pasado ¿crees que es por tu color de piel? sí, pero un día yo salía de mi trabajo y 
un caballero que estaba pasando me dice ¡mira un negro! ¿Por qué no vas a buscar 
pintura tu negro? ¡Como todo tu cuerpo y tus manos van a ser negras!... Eso es 
discriminación, hay muchos chilenos así”. 

“A veces le dicen cosas raras a uno, yo recuerdo una vez que subí a una micro y 
había un chileno que quería tirarme por la ventana de la micro, la persona subió y 
como no tenía donde sentarse como yo estaba sentado con un grupito de mis 
paisanos él se puso a hablar vainas y después yo le dije que no tenía que ponerse 
furioso y me dijo tú haitiano cállate y cosas así… Él se enojó mucho. Pero le dije 
todo tranquilito que yo no quería tener problemas” “Yo creo que son así con nosotros 
porque son racistas, es por eso por lo que yo tengo límites. No creo que en Chile 
sean todos así, creo que una parte si son así, no todos. Yo creo que la mayoría es 
gente buena, aunque hay algunos que de repente se ponen prepotentes que creen 
que son mejor que uno, pero no he tenido tan mala experiencia. Por ejemplo en 
estos días aquí en la feria, tuve que ayudar a un paisano porque un tipo que 
trabajaba con él le dio menos dinero y se enojó y de repente sacó un cuchillo y le 
dio un cuchillazo al haitiano, entonces yo todo eso lo miro como parte de una 
discriminación porque si tú por ejemplo trabajas con una persona y si tú ves que la 
persona te está exigiendo pagarle más, entonces lo único que tienes que hacer es 
pagarle y ya no trabajar nunca más con esa persona y para los que no hablan el 
idioma es más complicado”. 

“De repente si me he sentido discriminada. Cuando uno habla te hacen sentir que 
no te entienden o cuando uno va al consultorio y dicen que no has escuchado 
cuando te llaman, pero si ni siquiera dicen bien mi nombre, pero ya me acostumbré 
a la manera como los chilenos me llaman, entonces ¿cómo va a ser que no 
escuché? o no te atienden a tiempo, siento que es por tener otro color de piel. 
Aunque, los chilenos yo encuentro que no son tan racistas sino clasistas porque se 
acercan a los que tienen conocimientos, a los que tienen dinero y todas esas cosas. 
Pero de repente, cuando a ti te conocen no sufres tanto de discriminación, pero 
cuando no te conocen sí. O en el trabajo también porque los mismos extranjeros se 
discriminan entre ellos, uno puede llegar acá y piden que una blanquita los atienda, 
pero de repente cuando la blanquita no sabe la información ahí es el momento mío. 
Yo salgo, pero no estoy disponible para entregar la información o como me pasó 
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cuando estaba trabajando en lo del permiso de circulación. Fueron como dos años 
que estuve trabajando en eso y llegan y dicen que no quieren que la morena los 
atienda y de repente pasan problemas o errores de digitación y tengo que ayudar, 
pero depende, si ese día me siento para ayudar ayudo sino voy al baño. También, 
una vez llegó un caballero y dijo que no quería atenderse con la morena, pero 
después tuvo problemas y ¿quién podía resolverlos? yo debí resolverlos… 
Acá hay muchos haitianos y venezolanos, pero la gente no sabe que en otros países 
hay muchos chilenos. El migrar es un derecho”. 
 
“Si, me he sentido discriminada en el trabajo. Como yo no hablo muy bien español, 
pero gracias a Dios si las otras vendedoras están cerca me defienden. En Chile las 
personas que son más miserables son las que más discriminan, los pobres, los que 
no tienen educación se aprovechan y nos discriminan a nosotros”. 
 
“A veces me he sentido discriminado, cuando la gente cree que por ser inmigrante 
no tienes derecho a estar aquí. Me han dicho ¿qué haces aquí? Que por qué no me 
devuelvo para Haití, que en Chile ya no hay espacio para tanto haitiano, en varios 
lugares me lo han dicho”. 
 
“A diario me siento discriminado, aquí mismo en la pega los clientes me discriminan. 
Algunos llegan y dicen que no quieren que ningún negro ponga las manos encima 
de su vehículo. En la calle igual me han discriminado, pero más en la pega donde 
paso la mayor parte del tiempo. La discriminación es más por el color de piel que 
por ser extranjero”. 
 
“Si (risas), cuando nosotros venimos aquí mismos a la feria la gente comienza a 
decir ¡no! ¡No pueden vender aquí! esto es de nosotros, tú eres haitiana, no eres 
chilena ¿eran personas de la feria? Si, la misma gente nos decía -tú haitiana no 
puedes vender en la feria- nosotros hemos pasado vergüenza acá en Chile. 
También, cuando salía a buscar trabajo. Pero mira, la gente que no habla español, 
la gente que no entiende es mucho más discriminada”. 
 
“En el trabajo anterior que tuve me sentí muchas veces discriminado por un jefe por 
eso que yo estoy feliz de no haber seguido trabajando ahí, también algunos 
compañeros de trabajo eran pesados. En varios lados algunas personas mientras 
iban pasando me decían ¡Negro, ándate para tu país! o algo similar, pero poco. Por 
eso es que a veces yo les digo a otros haitianos que tenemos que irnos porque hay 
gente que es buena onda, pero hay otra gente que es mala aquí en Chile. 
Es que acá en Chile no conocían la gente de color negro, entonces es un poco 
diferente para ellos, entiendo esto. Tengo un amigo que lleva como 15 años en Chile 
y me dice que cuando él caminaba por la calle, toda la gente lo estaba mirando.  
Pero igual se sabe que hay gente de todos los colores, entonces alguien te puede 
decir que tú eres blanquita, pero hay gente que es demasiado blanquita, como los 
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que vienen de Canadá o los que vienen de Europa. Como un día que fui a la PDI y 
me encontré con una francesa y me puse a hablar con ella y la gente la miraba por 
ser muy blanca. 
Un día una persona me dijo ¡tú no eres haitiano! porque eres un poco más claro, los 
haitianos son más negros ¡Hay haitianos de todos los colores! hay haitianos blancos 
también y hay haitianos mulatos que son mezcla de un negro con un blanco”. 
 
En general, son muchísimos los episodios de discriminación por los que han debido 
pasar los inmigrantes haitianos entrevistados. Algunos testimonios son realmente 
crueles, lo que deja en evidencia el racismo que existe en Chile. 
La discriminación como se presenta en el gráfico siguiente se vivencia en el 
cotidiano, en el transporte público, en el trabajo, en el colegio y en la calle. 
Como mencionan algunos de los entrevistados, las personas que no hablan español 
suelen ser más discriminadas. 
 
Gráfico N°16. Lugar donde han sufrido la discriminación. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

Respectos a los lugares donde se han sentido más discriminados destaca con un 
41% el trabajo, seguido de un 29% de la calle y un no menor 24% en el transporte 
público, mucho más abajo, con un 6% se encuentra el colegio. Todos los lugares 
mencionados en donde se ha sufrido discriminación son lugares muy difíciles de 
evitar ya que forman parte de las actividades que se desarrollan día a día por lo que 
se ven obligados a asistir o transitar por ahí.  
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5.4.5 Proyecciones futuras. 

Respecto a las proyecciones o planes a futuro, como se refleja en el gráfico N°17 el 
50% de los entrevistados desea quedarse en el país mientras que el otro 50% desea 
irse. Como se mencionó en algunas entrevistas, Chile apareció como una opción 
secundaria, luego de intentar migrar a otros países del norte como Francia, Estados 
Unidos o Canadá, en donde la totalidad de entrevistados declara contar con 
familiares. Pero ante la dificultad de conseguir una visa de residencia en esos países 
se corrió la voz de que en Chile bastaba entrar con la visa de turista, por lo que 
surgió la oportunidad de migrar a Chile.  

 

Gráfico N°17. Porcentaje de inmigrantes haitianos que desean irse del país 
versus los que no. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
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Dentro del 50% de los entrevistados que mencionaron que querían irse del país se 
desprende la cartografía N°5 que resume los principales destinos mencionados: 

Cartografía N°5. Porcentaje principales países a los que desean migrar los 
haitianos entrevistados en el futuro. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela en programa ArcGIS en base a entrevistas realizadas en terreno. 

Dentro de las personas entrevistadas que mencionaron que les gustaría irse de 
Chile un 5% dijo que le gustaría ir a probar suerte a Francia y otro 5% a Nueva 
Zelanda, mientras que un 11% mencionó que le gustaría ir a Australia y otro 11% 
que le gustaría retornar a Haití. Dentro de los países más nombrados se encuentra 
Canadá con un 26% y Estados Unidos con un 42%.  

Llama la atención las personas que mencionaron que les gustaría retornar a Haití, 
como es el caso del entrevistado N°21 y la entrevistada N°12 que manifiesta lo 
siguiente: 

“Me gustaría juntar un poco más de dinero para regresar a Haití y poner mi propio 
taller mecánico”. 

“A mí me gustaría volver a mi país para encontrar algo junto a mi hijo porque está 
muy difícil para traerlo ahora. Allá mi hijo está en un buen colegio y para traerlo a 
Chile está muy difícil por el tema de los papeles ¿estás arrepentida de haber venido 
a Chile? Sí, porque pensaba que era lo mejor, pero ahora pienso retornar, no sé 
cuándo... Ahora estoy juntando el dinero para el pasaje porque está muy caro”. 
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Por otro lado, se observa que, varias de las personas que desean emigrar a Estados 
Unidos vinieron a Chile porque pensaban que desde aquí sería más fácil entrar. Tal 
es el caso del primo del entrevistado N°24, que luego de estar 4 años viviendo en 
Chile a principios del año 2019 migró a México para intentar cruzar la frontera e 
ingresar a Estados Unidos. 

Otros entrevistados mencionan lo siguiente: 

“Mi plan es ir a Estados Unidos, me gustaría ir a Nueva York. Ése es mi verdadero 
sueño, ser grande, tener éxito. Pero espero que llegue el día en que Dios diga que 
no tengo que matarme tanto trabajando” 

“A mí me gustaría ir a Estados unidos porque yo tengo amigos y familia allí, pero 
sólo si logro juntar suficiente dinero acá en Chile”. 

Dentro del otro 50% de los entrevistados que manifestó que le gustaría quedarse 
en Chile, destacan sus siguientes planes a futuro: 

Gráfico N°18. Principales planes a futuro de los inmigrantes haitianos 
entrevistados que desean quedarse en Chile. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

Primeramente, es necesario aclarar que en el gráfico anterior aparece un número 
de respuestas mayor al 50% de los entrevistados, esto se debe a que algunos 
entrevistados respondieron que tenían más de una opción por lo que fueron 
consideradas todas sus opciones al momento de elaborar el gráfico. 
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Una vez aclarado lo anterior, se desprende que uno de los planes a futuro más 
mencionados es estudiar, seguido de poner un negocio. Mucho más abajo se 
encuentran las opciones de tener una casa propia, encontrar un mejor trabajo, 
terminar la escuela y por último viajar, pero de manera recreativa. 

 

5.5 Las estrategias residenciales y de movilidad utilizadas por los migrantes 
haitianos, a lo largo de su trayectoria residencial. 

5.5.1 Principales competencias.  

5.5.1.1. Ocupación.  
 
Cabe destacar que la gran mayoría de las ocupaciones de los inmigrantes haitianos 
entrevistados pertenecen al sector secundario y terciario de producción destacando 
vendedor(a) en la feria (ver imagen N°15), seguido de facilitador(a) lingüístico(a), 
mecánico y auxiliar de aseo.  

Gráfico N°19. Ocupación de los inmigrantes haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

El auge del cargo de facilitador(a) lingüístico(a), se encuentra relacionado con el 
hecho de que la comuna de Quilicura fuera una de las primeras comunas en obtener 
el sello migrante, este corresponde a un reconocimiento por parte del Ministerio del 
Interior a aquellos municipios que cumplen ciertos protocolos para la protección y 
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orientación de los migrantes. El aumento de inmigrantes haitianos dentro de la 
comuna en los últimos años incidió en que hubiera una mayor preocupación por 
parte de las autoridades para facilitar la comunicación entre chilenos y haitianos, ya 
que como refleja el gráfico N°23 sólo el 30% de los entrevistados sabía español 
antes de llegar a Chile. El cargo de facilitador(a) lingüístico(a) se ha vuelto esencial, 
sobre todo en los CESFAM y en la oficina de migrantes y refugiados de Quilicura 
que a diario reciben un gran número de inmigrantes.  

 

Imagen N°15. Puesto de productos haitianos en la feria de Quilicura. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 
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5.5.1.2 Nivel de estudios 
 
Según el gráfico N°20 el 46% de las personas entrevistadas cuenta con educación 
media completa, seguido de un 21% que poseen un nivel técnico superior. A ello le 
sigue un 17% de los inmigrantes haitianos entrevistados que cuentan con un nivel 
universitario completo. Finalmente, con el mismo porcentaje de representación (8%) 
se encuentra con un nivel de educación Universitaria incompleta y media 
incompleta. 

Gráfico N°20. Nivel de estudios de los inmigrantes haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
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5.5.1.3 Ejercicio de la profesión.  
 
Dentro del porcentaje de inmigrantes haitianos entrevistados que pudieron concluir 
sus estudios ya sea de nivel técnico y Universitario, sólo el 33% de ellos se 
encuentra ejerciendo su profesión u oficio en Chile. Mientras que el 67% se 
encuentra realizando una labor distinta a la que estudiaron, siendo uno de los 
principales motivos la poca información respecto a la convalidación de títulos o las 
dificultades que se presentan al momento de querer convalidar un título. 

Gráfico N°21. Porcentaje de inmigrantes haitianos entrevistados que trabajan 
en lo que estudiaron. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

A través de las entrevistas en profundidad también se pudo constatar que son muy 
pocos los inmigrantes haitianos entrevistados que pudieron convalidar sus estudios 
por lo que han tenido que volver a estudiar en Chile como manifiesta el entrevistado 
N°24: 

“Fui al Ministerio de Educación con los papeles de fin de estudios de mi país y me 
dijeron que tenía que hacer de nuevo el cuarto medio ¿En Quilicura no encontraste 
clases? No, en la escuela de aquí me dijeron que tenía que hacer como 2 años y yo 
no puedo mira, yo terminé los estudios en mi país y pasé 3 años en la Universidad, 
entonces ¡no puedo volver a estudiar 2 años más acá! ¿qué estudiaste durante esos 
3 años en Haití? algo que no me gusta, para ser abogado. Es que allá estudiar esto 
era más fácil para mí, para encontrar trabajo, por eso, pero no me gusta. Me gusta 
más la informática o la tecnología”. 
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Por otro lado, la entrevistada N°9 frente a la pregunta ¿tuviste muchos problemas 
para validar tus estudios? Manifiesta: 

“Al principio sí, porque me dijeron que tenía que volver a hacer algunos cursos y de 
verdad por el frío no quise ya que eran cosas básicas las que me estaban 
enseñando y encuentro que era como fome, así que yo tuve que rendir los 
exámenes libres y no fui a estudiar. Imagínate que yo voy y me dicen 2+2+2=6 y 
2x3=6 entonces eso no me sirve ya que cuando yo me fui de Haití estaba como en 
tercer año de Gestión y Finanzas, entonces esas cosas no...” 

5.5.1.4 Continuidad de estudios. 
 
Sólo el 29% de los inmigrantes haitianos entrevistados manifestó que dentro de sus 
planes está seguir estudiando en Chile, mientras que el otro 71% no tiene interés. 

Por otro lado, tres de las personas entrevistadas ya habían realizado estudios en 
Chile. Una de ellas en nivel técnico superior en el Instituto Profesional la Araucana, 
pero no ejerce actualmente lo que estudió, que es Prevención de Riesgos. Otra de 
las entrevistadas terminó sus estudios medios en Chile y luego continuó sus 
estudios técnicos superior con la carrera técnico en administración en mención 
marketing, pero tampoco ejerce y finalmente la última de las entrevistadas que 
estudió en Chile migró a los 13 años por lo que hizo toda su enseñanza media en 
Chile, actualmente estudia inglés y planea entrar a estudiar Administración Pública 
en la Universidad. Cabe destacar que todas son mujeres. 

Gráfico N°22. Porcentaje de inmigrantes haitianos que desean continuar con 
sus estudios. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
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5.5.1.5. Idioma. 

Una de las primeras dificultades a las cual deben enfrentarse los inmigrantes 
haitianos al momento de llegar a Chile y la posterior búsqueda de una vivienda es 
el idioma. Como muestra el gráfico N°23 sólo el 30% de los entrevistados hablaba 
español antes de venir a Chile, mientras que el otro 70% habla su lengua nativa y 
en algunos casos francés. Es importante mencionar la relevancia de esto pues 
dentro de los principales flujos migratorios hacia Chile, Haití es el único que posee 
un idioma diferente lo que además de tener rasgos fenotípicos llamativos hace que 
sea más difícil su inserción. 

Gráfico N°23. Porcentaje de inmigrantes haitianos entrevistados que sabían 
hablar español antes de migrar a Chile versus los que no. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

Gran parte de los entrevistados que hablaban español antes de venir a Chile había 
vivido en República Dominicana, por otro lado, algunos entrevistados mencionan 
que en el colegio les enseñan inglés y español pero lo básico, así la entrevistada 
N°11 menciona lo siguiente: 

“En el colegio me enseñaron español, pero poquito, no como para hablar, pero igual 
conocemos algo de español en el colegio porque nos enseñan inglés, francés y 
español ¿hablas francés? si e inglés un poquito también. Antes, cuando yo iba en 
el colegio fui a una institución de inglés, pero como no he practicado lo he perdido”.  
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Del mismo modo el entrevistado N°24 menciona que: 

“En Haití como que aprendemos un poco de español e inglés en la escuela, pero 
vocabulario no más, un poquito no más. Hablo un poco de inglés también y el 
francés lo hablo bien”. 

A raíz de estos dos testimonios se puede percibir que gran parte de los haitianos 
entrevistados habla más de un idioma (principalmente Créole y francés), sumado al 
español que han ido aprendiendo de a poco en Chile. En el caso del entrevistado 
N°24 menciona lo siguiente: 

“Yo fui a una escuela de español el año pasado, en el centro. Es muy buena, había 
varios haitianos, aprendí harto, más encima tengo varios amigos chilenos allá y bien. 
Estuve como 7 meses yendo a esa escuela”. 

Hoy en día existen varias opciones para que los inmigrantes haitianos puedan 
aprender español y terminar cuarto medio, como el caso del entrevistado N°24 lo 
que es una gran oportunidad para facilitar su inserción en la sociedad chilena.  

5.5.2 Estrategias Residenciales.  

5.5.2.1 Medios de búsqueda. 
 
Según el gráfico N°24, los principales medios de búsqueda de un lugar de residencia 
utilizados por los inmigrantes haitianos entrevistados a lo largo de su trayectoria 
residencial están en su gran mayoría relacionados con las redes de apoyo. Lidera 
con un 42% la búsqueda mediante la ayuda de un amigo seguido de 33% de la 
ayuda de un familiar. En tercer lugar, con un 14% valor no menos importante se 
encuentra el dateo de boca en boca que consiste en buscar un lugar donde vivir 
mediante datos entregados por otras personas que no necesariamente son parte 
del círculo cercano, principalmente caminando por las calles y preguntando a través 
de redes sociales. Finalmente, en cuarto lugar, está internet con un 10% y el menos 
utilizado subsidio habitacional con 1%. 
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Gráfico N°24. Principales medios de búsqueda lugar de residencia de los 
inmigrantes haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

 
Al realizar la pregunta ¿cómo lo hizo para encontrar un lugar dónde vivir? Las 
respuestas más comunes fueron las siguientes: 
 
“Un haitiano nos dijo que unos chilenos estaban arrendando una pieza entonces 
fuimos a preguntar”. 
 
“Cuando llegué a vivir a Chile mi primo vivía en esta casa así que aproveché y me 
fui a vivir con él”. 
 
“Un chileno que conocí cuando llegué me ayuda, es el mismo que me ayudó a 
conseguir trabajo” 
 
“Caminando y preguntando a la gente” 
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5.5.2.2 Formalidad o informalidad del contrato de arriendo. 
 
Respecto a la formalidad al momento de realizar un arriendo, según el gráfico N°25 
el 54% de los entrevistados arrienda mediante acuerdo de palabra y el 46% 
mediante un contrato. Llama la atención el alto porcentaje de arriendos realizados 
mediante acuerdo de palabra lo que da cuenta de la informalidad que existe al 
momento de llevar a cabo este proceso. 

Gráfico N°25. Formalidad versus informalidad al momento de realizar un 
arriendo de los inmigrantes haitianos entrevistados, a lo largo de su 
trayectoria residencial. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

 

Por otro lado, estos resultados dan cuenta de las estrategias utilizadas por los 
entrevistados que se dan de manera colectiva. En este sentido, ocurre mucho que 
aquellos migrantes haitianos que ya poseen contrato debido a que llegaron antes y 
de alguna manera están más establecidos, son las cabeceras de estas 
colectividades con fines residenciales, y son ellos quienes negocian directamente 
con los dueños, mientras que el resto subarrienda una habitación o espacio al 
interior de la vivienda. Esto se reafirma en el testimonio del entrevistado N°21 que 
da cuenta de lo siguiente: 

“La casa en la que vivo ahora la verdad no sé de quién es, yo solamente pago a una 
haitiana que hace como de intermediaria”. 
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Del mismo modo, el entrevistado N°2 comenta: 

“Hay un haitiano que nos va arrendando a nosotros, él tiene el contrato de la casa 
y negocia con el dueño, como él no ocupa la casa para vivir nos arrienda a nosotros. 
Él sólo viene a trabajar aquí en el patio lavando autos”. 

En algunos casos, esto ha generado conflictos ya que los haitianos que pueden 
realizar el arriendo de una casa luego la subarriendan como estrategia, cobrando 
precios mucho más elevados a sus connacionales, llegando incluso a ahorrarse el 
pago de sus arriendos. Aquí se tiene el caso del primo del entrevistado N°6 que tuvo 
que echarlo porque estaba viviendo mucha gente en la casa que arrendaba y el 
dueño al darse cuenta de esta situación lo amenazó con sacarlo de la casa sino 
disminuía el número de personas que vivían allí, lo que queda reflejado en su 
testimonio: 

“Me fui porque mi primo me echó, nos peleamos porque él me dijo: Ya, sabes que 
la pieza tiene mucha gente y el dueño de la casa le dice a mi primo que no quiere 
tanta gente en una pieza y por eso algunos de nosotros tenemos que irnos y así 
que mi primo me echó a mí y a otros también y me fui. Mi primo tenía viviendo en la 
casa a su esposa más dos hijos y a otro primo con su hermano, el hermano de la 
esposa de mi primo, el hermano de mi primo (el que arrendaba la casa) y yo. En 
total éramos nueve y cinco en una habitación”. 

“Cada uno pagaba incluida luz y agua casi $50.000, todos los que dormíamos en la 
pieza. Pero el departamento en total costaba menos que lo que pagábamos entre 
todos, en total costaba como $150.000. Mi primo nos hacía pagar más, porque si 
había cincos personas que vive en una pieza y cada una paga $50.000 saca la 
cuenta, lo que pasa es que él no pagaba nada, mi primo fue malo”. 

El testimonio del entrevistado N°6 da cuenta de las estrategias de acceso a la 
vivienda utilizadas por algunos haitianos y de las consecuencias que puede tener la 
informalidad, en la calidad de vida de las personas migrantes, al momento de 
realizar un arriendo. Como menciona (Arellano,2019) esta informalidad deriva 
también en una inestabilidad residencial, ya que los acuerdos de palabra tanto con 
los arrendadores, no son vinculantes a ningún tipo de garantía ni protección en el 
tiempo, por tanto, los arrendatarios están a merced de los arrendadores, quienes a 
conciencia de su poder sobre la vulnerabilidad de los migrantes, pueden cambiar 
las reglas de su acuerdo, elevando la renta o pidiéndoles el desalojo en virtud de 
traer a alguien que esté dispuesto a pagar más. 
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5.5.2.3 Tenencia de la vivienda. 
 
Respecto al tipo de tenencia de sus viviendas el 92% de los entrevistados menciona 
que es arrendatario, del resto solo el 4% es propietario y el otro 4% se encuentra en 
condición de invitado. 

Gráfico N°26. Porcentaje tipo de tenencia de vivienda de los inmigrantes 
haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
 

Llama la atención la condición de “propietario” ya que es un caso muy poco común 
que se presenta en la entrevistada N°7 en la que su madre también haitiana 
consiguió un subsidio para la vivienda propia en el año 2018.  

Otro caso aislado es el de la entrevistada N°20 que vive como “invitada” en la casa 
que arrienda su tía ya que no le pide dinero para pagar el arriendo. 

Gran parte de los entrevistados manifiesta que al momento de llegar a Chile su 
primera vivienda fue en la casa de un familiar, conocido o amigo. Luego, una vez 
establecidos y con trabajo buscaron arrendar solos.  
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5.5.2.4 Usos lugar de arriendo. 

Según el gráfico N°27 solo el 13% de los inmigrantes haitianos entrevistados utiliza 
o ha utilizado su vivienda para otra actividad (comercio, reuniones) a lo largo de su 
trayectoria residencial. Esto tendría que ver con el hecho de que los lugares donde 
viven o han vivido suelen ser muy pequeños por lo que la mayoría utiliza su vivienda 
principalmente para dormir, a esto se suma el poco tiempo que tienen pues pasan 
la mayor parte del día trabajando. Por otro lado, poner un negocio en la casa es 
visto como una estrategia económica (ver imagen N°16), tal es el caso de la 
entrevistada N°5 que cuando llegó a vivir a Chile su novio que llevaba más tiempo 
en el país instaló una peluquería para que ella trabajara en la casa y así no tuviera 
que ir a trabajar a otro lugar. Tal como menciona (Arellano,2019) respecto a la 
estrategia económica de algunos migrantes haitianos hombres que quienes, una 
vez reunificada su familia, prefieren instalar un negocio propio que será atendido 
por las mujeres de la familia a modo de sustentar su presencia en el destino, por 
sobre el trabajo individual de éstas fuera de casa, ya que esta dinámica les permite 
cumplir con sus múltiples roles de cuidadoras y amas de casa. Esta situación refleja 
una cultura altamente patriarcal, en donde la mujer debe cumplir el rol de 
reproducción social, pero a la vez debe ser capaz de auto-sustentarse en el destino, 
ya que no existen las condiciones para que éstas adopten un rol pasivo respecto a 
la generación de ingresos en un país con un elevado costo de vida. 

 

Imagen N°16: Anuncio de venta de productos afuera de una casa de 
haitianos. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019. 
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Gráfico N°27. Porcentaje de ocasiones en las que los inmigrantes haitianos 
entrevistados utilizaron su vivienda para otra actividad a lo largo de su 
trayectoria residencial. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

 

Otro caso interesante es el del entrevistado N°19 quien cuando recién llego a vivir 
a Chile el jefe del taller mecánico donde trabajaba le ofreció vivir en el mismo taller 
mientras encontraba algo mejor, por lo que estuvo 4 meses viviendo en el mismo 
lugar donde trabajaba, en ese tiempo logró ahorrar algo de dinero para buscar otro 
lugar. 

Del resto de los entrevistados que mencionaron alguna vez haber utilizado su 
vivienda para otra actividad destaca que la gran mayoría de los casos fue en Haití 
en una vivienda que era de ellos o de sus padres. Destaca el caso del entrevistado 
N°21 que tenía un taller mecánico en la casa donde vivía en Haití. Tanto el 
entrevistado N°17, N°4 y N°8 y las entrevistada N°12 y N°11 comentan que sus 
padres tenían un almacén cuando vivían en Haití. 
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5.5.3 Estrategias de Movilidad. 

5.5.3.1 Migración internacional  

Dentro de los inmigrantes haitianos entrevistados el 37% manifestó haber migrado 
antes a otro país, mientras que el 63% dijo que era la primera vez que 
experimentaban una movilidad residencial internacional. 

5.5.3.1.1 Motivos de su migración 
 

Gráfico N°28. Motivo de la migración de los haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
 

A partir del gráfico N°28, se desprende que el principal motivo por el cuál migraron 
los haitianos entrevistados fue porque andaban en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, seguido de que por trámites era fácil venir a Chile, 
considerando que estos flujos migratorios ocurrieron hasta el 2018 -año en el que 
el presidente Sebastián Piñera impulsa una reforma migratoria en la que nadie más 
podría pedir visa desde Chile en  condición de turista, sino que deberían tramitarla 
consularmente en el país de origen, sea con motivos de trabajo, estudio o 
reunificación familiar- esto explicaría la disminución en el número de entradas al 
país para el año 2018, siendo más notoria el 2019. Todo esto sumado al estallido 
social ocurrido el 18 de octubre del año 2019 y la actual pandemia mundial. Otro 
motivo, no menos importante es al que hicieron alusión algunos entrevistados es el 
hecho de contar con una red de apoyo, en este caso familiares, antes de venir a 
Chile. Un cuarto motivo mencionado en menor grado es la búsqueda de un mejor 
trabajo, debido a que en el lugar donde estaban viviendo ganaban muy poco o se 
encontraban cesantes. 
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5.5.3.1.2 Contexto del lugar donde estaban viviendo. 
 

Según el gráfico N°29, más de la mitad de los haitianos entrevistados indicaron que 
antes de venir a Chile vivían en Puerto Príncipe la capital de Haití, seguido de un 
cuarto de los entrevistados que indicaron venir de Santo Domingo la capital de 
República Dominicana y todo el resto vino de ciudades más pequeñas que 
concentran un número menor de habitantes. 

  
Gráfico N°29. Ciudad de procedencia de los haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

Los entrevistados que migraron a República Dominicana antes de venir a Chile 
manifestaron que de alguna manera vieron fracasado su proyecto migratorio en ese 
país, ya sea por una causa histórica u otro motivo como se refiere el entrevistado 
N°8: 

“Yo no quería estar en República Dominicana porque la historia entre Haití y 
República Dominicana es mala, la cosa está mala, no quieren mucho a los haitianos” 

Volver a Haití para muchos no es una opción debido a que si regresas y te fue mal 
es visto como un fracaso. El entrevistado N°4 manifiesta que cuando él decidió 
migrar a Chile era fácil hacerlo desde República Dominicana “Era como fácil venir 
para acá y yo pensé que si entraba acá a Chile a lo mejor se me iba a hacer más 
fácil, es que no me pedían Visa, solamente lo que me pedían era el pasaje y el vuelo 
y con mi pasaporte y nada más porque había no sé si una asociación entre Chile y 
República Dominicana para los haitianos, no para los dominicanos ya que los 
dominicanos que han entrado tienen que cumplir con su formulario pero nosotros 
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no, la mayoría de nosotros entraba sin visa. Entonces uno nada más compraba el 
vuelo”. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente desde el 2010 en adelante luego 
del terremoto en Haití la situación para muchas personas se tornó muy compleja 
como lo relata la entrevistada N°7: 

“Después del terremoto la casa se dañó y tuvimos que buscar otro sitio más seguro 
para vivir. El terremoto fue difícil, tengo recuerdos” “Empezamos a vivir mal, 
después del terremoto a la mayoría de la gente le dio miedo seguir viviendo en las 
casas por miedo a que se fueran a caer y comenzaron a armar campamentos. Allá 
las construcciones son de rocas, no como las hacen acá. Un terremoto nunca nos 
había pasado en Haití, por eso mucha gente murió”. 

A este hecho le precede la crisis política del año 2004 y el despliegue de una Fuerza 
Multinacional Provisional por parte de la ONU (intervención militar en la cual 
participaron efectivos de diversos países). Ambos hitos, sumados a la crisis de 
cólera post terremoto justifican el flujo migratorio desde la isla. 
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5.5.3.1.3 Año de llegada al país. 
 
Según el gráfico N°30 se desprende que dentro del período 2010-2018 el 2017 fue 
el año en que un mayor número de entrevistados ingresó al país seguido del año 
2016. Estas cifras se encuentran correlacionadas con las cifras a nivel país para el 
mismo año, según los datos publicados por el Servicio Jesuita de Migrantes en el 
Anuario 2019 de Migración en Chile, el año 2017 ingresaron al país por pasos 
fronterizos, puertos o aeropuertos habilitados para el ingreso, 110.166 haitianos 
seguidos de 48.537 haitianos para el año 2016. 

Gráfico N°30. Año de llegada al país de los inmigrantes haitianos 
entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

Por otro lado, el año en que menos haitianos ingresaron según las cifras a nivel 
nacional fue el 2010, no obstante, este fue un año clave ya que desde allí comenzó 
a aumentar el número de ingresos de inmigrantes haitianos teniendo una leve 
disminución el año 2012 que podría estar justificada debido a que desde ese año 
se le comienza a exigir a la población haitiana, sin estipularse oficialmente, una carta 
de invitación y 1.000 dólares a la hora de ingresar al país (OBIMID, 2017). En el año 
de implementación de esta institucionalidad informal, 50% de personas haitianas 
que intentaron ingresar al país no pudieron hacerlo. Mientras que, de los inmigrantes 
haitianos entrevistados ninguno ingresó al país en el año 2012. 

La principal paradoja de estas medidas restrictivas impuestas el 2012, es que el año 
siguiente de su implementación en vez de bajar el flujo, por primera vez se duplica 
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la cantidad de ciudadanos haitianos que ingresan al país como turistas (PDI). Esto 
refleja que las medidas restrictivas son ineficientes y empujan a la clandestinidad a 
los migrantes, haciéndose aún más explícito cuando su flujo es por vía terrestre. 
Para la gran mayoría de los haitianos que arriban a Chile por vía aérea, en la 
práctica, esta medida hizo más caro su viaje a Chile, y en última instancia, los hizo 
más vulnerables al endeudamiento y a los abusos por parte de sus “benefactores” 
(OBIMID, 2017). 

Según el Censo 2017 la llegada del colectivo nacido en Haití es un fenómeno 
reciente, puesto que 56.442 personas que representan 98,8% de los inmigrantes 
nacidos en ese país declararon haber llegado al país entre el 2010 y el 2017, lo que 
los transforma en el colectivo con mayor peso en el periodo final. Si se anualiza esa 
información del lapso mencionado, 14,7% declaró haber llegado en el 2015, 
mientras que la mayor parte (73,7%) declaró haber llegado entre 2016 y 2017. Esta 
información se corresponde con la obtenida en las entrevistas en profundidad. 

5.5.3.1.4 Momento del ciclo de vida en el que migra. 
 
Al realizar un análisis de la edad de los entrevistados se puede apreciar que del total 
de la muestra 13 de los entrevistados son menores de 30 años, 2 tienen 30 años y 
9 están por sobre los 30 años. La persona entrevistada de menor edad tiene 19 
años y la de mayor edad tiene 50 años por lo que el rango de edad de los 
inmigrantes haitianos entrevistados es amplio. El promedio de las edades de los 
entrevistados es 29,8 años aproximadamente, este resultado es muy cercano a lo 
obtenido en el Censo 2017 en el cual se tienen que la edad promedio de los 
inmigrantes haitianos censados para ese año es de 30,2 años. 

Según el Censo 2017 los nacidos en Haití se concentran mayoritariamente en el 
tramo etario de 15 a 64 años (95,1%), encontrándose los entrevistados de la 
presente investigación dentro de ese rango (entre 19 y 50 años).  
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Gráfico N°31. Rango de edad de los inmigrantes haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

 

5.5.3.2 Movilidad Residencial Intraurbana. 

Dentro de los inmigrantes haitianos entrevistados, destacan cuatro personas que 
tanto en Haití como en Chile sólo han vivido en una residencia por lo que no han 
experimentado la movilidad residencial intraurbana, solo la movilidad internacional. 
Por otro lado, tres de las personas entrevistadas manifiestan que en Chile en donde 
realizan por primera vez una movilidad residencial intraurbana ya que antes de 
emigrar habían vivido toda su vida en un mismo lugar. 

 
5.5.3.2.1 Motivos de su cambio de residencia. 
 
Según el gráfico N°32, los principales motivos por los que han efectuados cambios 
de residencia, los inmigrantes haitianos entrevistados a lo largo de su trayectoria 
residencial tienen que ver en su gran mayoría con una búsqueda de mejores 
condiciones de vida, luego, con un valor mucho menor le sigue; por causa de la 
inseguridad del lugar donde estaban viviendo anteriormente, seguido de que 
encontraron un trabajo en otro lugar y eso implicó que tuvieran que irse a vivir más 
cerca del trabajo para que los tiempos de traslado fueran menores, otro motivo 
mencionado es porque se casaron y se fueron de la casa de los padres y finalmente 
porque se fueron, luego de terminar el colegio, a continuar sus estudios en otra 
ciudad diferente a la que vivían. Todo el resto de los motivos fueron mencionados 
con una menor frecuencia. 

19 21 23 24 25 26 29 30 32 34 35 36 38 48 50

Total 1 1 2 4 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1

EDAD

Rango de edad Inmigrantes haitianos



PATRONES ESPACIALES PRODUCTO DE LA LOCALIZACIÓN DE MIGRANTES HAITIANOS EN LA 
COMUNA DE QUILICURA. PERIODO 2010-2018. 
 

Javiera Valenzuela Caiceo                                                                                                                             133 
 

Gráfico N°32. Motivos de cambio de residencia de los inmigrantes haitianos 
entrevistados a lo largo de su trayectoria residencial. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

 
 
5.5.3.1 Movilidad cotidiana.  
El principal motivo de los viajes cotidianos es por trabajo, el 100% de los inmigrantes 
haitianos entrevistados mencionaron moverse diariamente por motivos laborales. 
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5.5.3.1.1 Medios de transporte utilizados y tiempos de traslado. 
 
A partir de la tabla N°7, se obtiene la relación entre el medio de transporte utilizado 
por los inmigrantes haitianos para ir a su trabajo, el tiempo que se demoran y la 
comuna en la que trabajan. Como muestra el siguiente gráfico de torta (ver gráfico 
N°34), sorpresivamente con un 38% el medio de transporte más utilizado son los 
pies, seguido por un 29% de la micro y mucho más abajo con un 9% el metro. Tanto 
la bicicleta como el automóvil son utilizados por un 8% de los entrevistados, 
mientras que tan solo el 4% utiliza taxi o motocicleta. 

Tabla N°7: Medios utilizados para desplazarse, tiempo 
y comuna 

Entrevistado Medio de 
transporte 
usado para ir 
al trabajo 

Tiempo demora 
para llegar 

Comuna 
Donde 
trabaja 

1 Micro 15-20 minutos Quilicura 

2 Micro y metro 
1 hora y 30 
minutos San Miguel 

3 Micro 1 hora Huechuraba 
4 Bicicleta 40 minutos Quilicura 
5 Caminando 5-10 minutos Quilicura 
6 Cesante Cesante Cesante 
7 Caminando 15-20 minutos Quilicura 
8 Motocicleta 5-10 minutos Quilicura 
9 Automóvil 15-20 minutos Quilicura 

10 Micro 1 hora Lampa 
11 Caminando 20-25 minutos Quilicura 
12 Caminando 15-20 minutos Quilicura 
13 Caminando 5-10 minutos Quilicura 
14 Metro 1 hora La Cisterna 
15 Bicicleta 30 minutos Quilicura 
16 Micro 15-20 minutos Quilicura 
17 Taxi/Uber 5-10 minutos Quilicura 
18 Micro 15-20 minutos Quilicura 
19 Automóvil 5-10 minutos Quilicura 
20 Caminando 15-20 minutos Quilicura 
21 Caminando 1 hora Quilicura 
22 Caminando 15-20 minutos Quilicura 
23 Caminando 20-25 minutos Quilicura 
24 Micro 15-20 minutos Quilicura 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 
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Respecto a la comuna en la que trabajan los inmigrantes haitianos entrevistados, 
como se muestra en el gráfico N°33 el 84% de los entrevistados trabaja en la misma 
comuna en la vive. Esto se encuentra relacionado con el hecho de que Quilicura 
sea una comuna con una amplia actividad industrial, por lo que constantemente se 
requiere de mano de obra no calificada. Esto sumado a su condición de comuna 
periférica hace que las personas prefieran trabajar cerca del lugar donde viven y así 
no tener que ocupar tanto tiempo en trasladarse de la casa al trabajo y viceversa. 
Vivir y trabajar dentro de la misma comuna resulta ser una estrategia de movilidad. 

 
Gráfico N°33. Principales comunas donde trabajan los inmigrantes 
haitianos entrevistados. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

 

Otra cosa que se puede percibir es que los medios de transporte utilizados son 
bastante variados, los entrevistados nombraron siete medios distintos en los que se 
movilizan a sus trabajos. Los medios elegidos están totalmente relacionados con la 
comuna a la cual tienen que ir a trabajar. Por ejemplo, todos los entrevistados que 
mencionaron que se van caminando a sus trabajos trabajan dentro la misma 
comuna en la que viven, que en este caso es Quilicura. De ellos el que más se 
demora tarda entra 20-25 minutos y el que menos entre 5-10 minutos. 
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Gráfico N°34. Medios de transporte utilizados por los inmigrantes haitianos 
entrevistados para ir al trabajo. 

 

Fuente: Entrevistas elaboradas por Javiera Valenzuela. Año 2020. 

 

Los que se mueven en micro trabajan en lugares aledaños a la comuna, como 
parques industriales que rodean la comuna o en otras comunas como Huechuraba, 
San Miguel y Lampa. En este caso los tiempos de traslado varían entre 15-20 
minutos llegando incluso a 1 hora en el caso de las personas que tienen que 
moverse a comunas más lejanas. Las personas que utilizan el metro como principal 
medio de transporte, es porque deben moverse a comunas más alejadas como la 
Cisterna o San Miguel. 

Un factor fundamental dentro de la movilidad cotidiana es el tiempo que demoran 
en trasladarse, en el caso de Quilicura, el tema de la conectividad y los tiempos de 
traslado han sido siempre el principal problema, debido a su localización periférica, 
y prácticamente aislada y desconectada del resto de la ciudad por el cruce de dos 
autopistas (la ruta Panamericana, y autopista Vespucio Norte express). Situación 
que genera que los tiempos de entrada, salida y traslados desde esta comuna hacia 
cualquier otra, sean superiores al promedio de otras comunas, y que los llamados 
“tacos” o tráfico generado por los motorizados sean usuales en las horas punta. 

En febrero del año 2019, el municipio logró que llegase la primera estación de metro 
hasta el límite de la comuna, a pesar de esto, no fue muy favorable ya que su 
localización es deficiente debido a que llega a una zona industrial y aislada de la 
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comuna, esta línea de metro se extenderá hasta el corazón residencial de Quilicura, 
proyectando 3 estaciones más que debieran estar operativas el 2023 y que 
disminuirán considerablemente los tiempos de viaje y de traslados de sus 
residentes. 

Respecto a la importancia del tiempo de traslado la entrevistada N°9 menciona lo 
siguiente: 

“Nunca quise trabajar lejos ¿cómo iba a salir a trabajar fuera de Quilicura? me tienen 
que pagar la hora de salida también. Imagínate que si uno entra a trabajar a las 8 
de la mañana tiene que levantarse como a las 5 y salir de su casa como a las 6 y si 
el horario laboral es hasta las 18:00 horas llegas a tu casa como a las 20:00 horas. 
No, eso no es para mí. En verdad nadie debería vivir eso”. 

5.6 Los factores estructurales que inciden en la localización residencial de los 
migrantes haitianos.  

5.6.1 Rol de los instrumentos de Planificación Urbana en la localización 
Residencial migrante.   

Los espacios de residencia ocupados por los inmigrantes internacionales, tienden a 
ser los mismos habitados anteriormente por los trabajadores de la clase obrera. 
Siendo este proceso, dirigido por la estructura urbana y social que domina en los 
países de destino, y que se plasma, moldea y modela a través de los instrumentos 
de planificación urbana, que direccionan los factores y fuerzas que determinan la 
localización residencial de los inmigrantes internacionales en el espacio urbano 
(Arellano,2019).  

Mediante el diseño e implementación de los instrumentos de planificación urbana 
se estructuran y determinan las relaciones de los sujetos en el espacio, 
restringiendo la multiplicidad de posibilidades de un migrante para insertarse 
residencial y laboralmente en las ciudades. Remitiéndome a Santos (1986), este 
autor identifica que son las estructuras las que determinan las relaciones entre los 
recursos presentes, y las localizaciones son un haz de fuerzas sociales ejerciéndose 
en un lugar. Bajo esta definición, los instrumentos de planificación urbana, en el 
caso del área Metropolitana de Santiago de Chile (AMS), pueden ser considerados 
parte de la estructura de un Estado-nación con raigambre neoliberal, toda vez que 
define las relaciones e interacciones de los habitantes del AMS al interior del 
espacio urbano, configurado como un espacio altamente segregado que produce 
fuertes desigualdades sociales y urbanas (Sabatini, 2003; Imilán, Olivera y Beswick, 
2016 citados en Arellano,2019). 

La forma que adquiere el peso de la estructura chilena sobre la localización 
residencial de los inmigrantes haitianos, opera a través de la segregación urbana 
derivada de este modelo de desarrollo, y a la configuración residencial por clase, 
homologada arbitrariamente en el caso de los migrantes, a su origen 
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(etnia/nacionalidad). De manera que el mercado de la vivienda se encarga de 
mantener a raya a los excluidos sociales relegándolos a los espacios residuales de 
la ciudad: al centro y pericentro tugurizado o a la periferia marginal.  

Estos espacios, tienden a ser precarizados y estigmatizados por la sociedad nativa, 
generando externalidades negativas para quienes residen en ellos tales como el 
abuso que hay dentro del mercado habitacional hacia la población migrante, pero a 
la vez externalidades económicas positivas (posibilidad de ingresos desde la 
informalidad) para aquellos locales que deciden entrar en el negocio inmobiliario 
informal. 

De esta manera, y de acuerdo con los hallazgos de Arriagada (2014), Contreras y 
Palma (2015) para la localización residencial de migrantes latinoamericanos en dos 
ciudades del norte de Chile, es posible decir que la localización de los migrantes 
haitianos al interior de una comuna periférica como Quilicura, no es azarosa, y 
responde a las directrices de la estructura urbana consolidada a través del Plan 
Regulador Comunal de Quilicura (1985) y el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (modificaciones 1994 y 2013), los cuales tienden a conducir y concentrar 
a la población más vulnerable y a su vez excluida socialmente hacia esta comuna 
urbana de la periferia del AMS (Iturra, 2016). 

5.6.2 Efectos de la planificación urbana neoliberal en la configuración 
residencial de Santiago de Chile.  

El cambio sufrido en el país a partir de 1973, con el golpe de Estado que dio paso 
al gobierno militar, se hizo sentir en todos los ámbitos de la vida nacional, con 
repercusiones tanto en lo social como en lo institucional. Hacia la segunda mitad de 
la década de 1970, se comenzó a instaurar en el país un nuevo modelo de desarrollo 
que impuso con gran rigidez los principios de la economía de libre mercado. La 
estrategia de desarrollo promovida en ese tiempo, y que ha perdurado hasta el día 
de hoy, buscó el crecimiento económico por medio de la desregulación de la 
economía y la apertura al comercio exterior (Hidalgo, 2004). 

Los postulados de libre mercado tuvieron expresiones en el diseño de las políticas 
de vivienda y de desarrollo urbano. En esta dirección, hacia 1979 se formuló una 
Política Nacional de Desarrollo Urbano que liberalizó el mercado del suelo, lo que 
trajo aparejada una serie de problemas que se manifestaron en la forma de 
crecimiento de las principales ciudades chilenas. El discurso neoliberal afirmó que 
estas medidas estaban destinadas a disminuir el precio del suelo, para así ayudar 
a los compradores de vivienda y al Estado en sus planes habitacionales y de 
infraestructura urbana. Las consecuencias de dichas decisiones se siguen viviendo 
en la mayoría de las ciudades chilenas mayores, especialmente en las áreas 
metropolitanas, cuyo crecimiento ha ido en relación con los intereses de los agentes 
privados (Hidalgo, 2004). 
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Al amparo de la política de 1979, se llevaron a cabo significativos movimientos de 
capital en el territorio urbano chileno, que tuvieron como finalidad obtener las 
mayores rentabilidades posibles del recurso suelo, en general sin considerar los 
efectos espaciales y sociales que dichas acciones pudiesen provocar. En este 
sentido, se originaron importantes transformaciones en el límite urbano de las áreas 
metropolitanas de Chile; por ejemplo, en Santiago se llegó a definir un área 
potencialmente urbanizable de 60 mil hectáreas, que casi duplicaba la superficie 
que ese centro urbano tenía hacia finales de los años setenta (Hidalgo, 2004). 

Contrario a lo postulado por la Política de Desarrollo Urbano mencionada, la mayor 
disponibilidad de suelo no hizo descender los precios de la tierra en Santiago; por 
el contrario, su valor aumentó debido a los procesos especulativos que esa mayor 
disponibilidad generó en los territorios liberados por el mercado (Sabatini 2000) 
citado en (Hidalgo, 2004). 

La “Concertación de Partidos por la Democracia” llega al poder en 1990 y establece 
la reducción del déficit habitacional como la principal meta en política habitacional 
durante los siguientes 10 años. Los principios que marcan esta etapa son los de 
propiedad privada, mercado del suelo como organizador de la localización, 
focalización del financiamiento estatal a través de subsidio a las personas excluidas 
del mercado privado de vivienda y una creciente privatización del proceso 
habitacional (Imilan, Olivera, & Beswick, 2016). 

Entre 1990 y 2014 más de 2,3 millones de subsidios habitacionales fueron 
ejecutados, correspondiendo el 56% de ellos al 20% más pobre de la población. El 
aparente éxito de la política de vivienda durante la década de 1990 muestra su 
contracara a mediados de los 2000. La construcción masiva en áreas de bajo valor 
de suelo da nacimiento a barrios fuertemente segregados, sin servicios, y una serie 
de características que fortalecen su estigmatización territorial. Adicionalmente, 
estas áreas de la ciudad devienen en polos de marginalidad, delincuencia, 
narcotráfico y violencia. Bajo el aparente éxito del modelo chileno de vivienda que 
ha disminuido el déficit habitacional se encuentra, no obstante, la generación de 
nuevas vulnerabilidades, estigmatización y exclusión, dando nacimiento a 
geografías de la desigualdad como efecto de la implementación de políticas 
neoliberales y su mercantilización de la vivienda (Imilan, Olivera, & Beswick, 2016). 

Todo lo anterior, fue configurando el AMS como una ciudad altamente segregada 
socio-residencialmente, estratificada socioeconómicamente, pero también 
fragmentada en su conexión con el resto de la ciudad y débil en cohesión social 
(Sabatini, 2000; Hidalgo, 2007; Bustos, 2014), conformando un mosaico urbano que 
se transformó a su vez en un espacio de poder donde la distribución, acumulación 
y recolección del capital resulta más fácil y funcional al modelo económico actual: el 
neoliberalismo.  
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En consecuencia, la segregación socio-espacial residencial no hizo más que 
acentuar las diferencias de clase, replicar y expandir las desigualdades y dejar a 
merced de los agentes inmobiliarios privados, el valor de uso y de cambio del suelo 
urbano destinado a construcción de la vivienda.  

 

5.6.3 Localización residencial migrante en la comuna de Quilicura. 

La configuración residencial actual de la comuna de Quilicura, es resultado de las 
políticas de mercado implementadas a través de los instrumentos de planificación 
territorial creados en un momento de implantación del neoliberalismo en Chile, atado 
espacio-temporalmente a través de su Constitución Política de 1980, mediante la 
cual no sólo se sentaron las bases legales para la apertura hacia el capitalismo 
neoliberal (post régimen social-demócrata), sino que por sobre todo se perpetuó el 
modelo de desarrollo chileno basado en el libre mercado (Arellano,2019). 

Producto de esta estructuración desarrollista, los instrumentos de planificación 
urbana de escala metropolitana (Plan Regulador Metropolitano de Santiago), no 
sólo ampliaron el límite de expansión del área urbana, sino que también permitieron 
la proliferación de zonas residenciales periféricas junto a zonas industriales, tal 
como ocurrió en el caso de Quilicura. Comuna, que territorializa fielmente esta 
planificación de base neoliberal, atrayendo en primera instancia la llegada de 
población asentada en viviendas sociales y/o subvencionadas por el Estado, para 
luego dar paso a la presencia de distintas comunidades migrantes, pero con una 
mayor concentración de población haitiana. De hecho, sólo entre el 2012 y el 2017, 
Quilicura vio incrementada su población en 52.309 nuevos residentes entre 
migrantes recientes (19%) y niños (7%) que nacieron en este período (INE, 2018). 
De ese 19% de migrantes recientes, el 72% (27.095) corresponde a personas que 
vivían en otra comuna de Chile al 2012, es decir, a migrantes internos o 
intraurbanos, mientras que sólo un 28% de ellos (10.650) corresponde a migrantes 
internacionales. 
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Gráfico N°35. Evolución del número de población en la comuna de Quilicura. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela en base a Censos de Población y Vivienda (INE). 

La llegada, asentamiento y concentración de la comunidad haitiana genera un 
nuevo polo de concentración residencial migrante. Estos obvian el paso por las 
áreas centrales de la ciudad y comienzan a dirigirse directamente a la periferia 
metropolitana. Es así como, actualmente en la comuna de Quilicura se concentra la 
comunidad de haitianos más grande de Chile, con más de 8 mil haitianos residiendo 
en ella (cifra al 2017).  

A grandes rasgos, se puede inferir que la localización concentrada de los migrantes 
haitianos en determinadas áreas de la ciudad (ver cartografía N°6), que tienden a 
su precarización (barrio central tugurizado o periferia marginalizada), responde a un 
patrón generado por planificaciones urbanas derivadas del capitalismo global 
operado mediante el modelo de desarrollo neoliberal instaurado, que en el caso del 
AMS termina atrayendo y concentrando a los migrantes internacionales más 
vulnerables, a los que se les impone una precarización material y de exclusión 
social, aunque su condición de origen haya sido otra. Tal como se presenta en el 
siguiente mapa de concentración de migrantes haitianos en el AMS, que muestra la 
segregación espacial de los migrantes en determinados barrios del área 
metropolitana de Santiago, coincidiendo con la localización de la población nativa 
más vulnerable, residente en barrios estigmatizados de la ciudad. 
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Cartografía N°6: Concentración migrantes haitianos en el AMS- Distritos 
Censales. 

 

Fuente: Atisba con datos censo 2017 

En el caso de la comunidad haitiana, resulta no menos relevante que su localización 
y consolidación como comunidad se esté produciendo en la periferia urbana 
llegando incluso a conformar un “Barrio haitiano” dentro de Quilicura (ver imagen 
N°17). 
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Imagen N°17. Viviendas sociales en Villa Parinacota. 

 

Fuente: Javiera Valenzuela. Año 2019 

 

5.7 Diferencias de género entre los inmigrantes haitianos entrevistados. 

Según el Censo 2017 respecto de la razón de sexo cabe mencionar que las 
personas migrantes nacidas en Haití son predominantemente hombres. Existen 
191,9 hombres por cada 100 mujeres inmigrantes nacidas en Haití residentes en 
Chile, es decir, se observa que hay casi el doble de hombres que de mujeres. Este 
colectivo es el más “masculinizado” con respecto al resto de los colectivos 
migrantes. Su explicación podría deberse probablemente a lo reciente de su llegada 
al país, lo que sumado a la limitación del idioma y a características propias de la 
migración, los hombres son los primeros en migrar, para conocer, adaptarse al 
nuevo país y posteriormente unificar al núcleo familiar, o simplemente seguir 
aportando a su hogar desde la distancia. 

En función de lo anterior, dentro de las 24 entrevistas en profundidad realizadas 14 
de los entrevistados son hombres y 10 son mujeres. Las principales diferencias que 
se dieron al momento de realizar las entrevistas fueron primeramente en el nivel de 
confianza, las mujeres se mostraron mucho más desconfiadas que los hombres al 
momento de realizar la primera aproximación. Por otro lado, cabe destacar que las 
mujeres demoran mucho más tiempo en aprender a hablar español ya sea porque 
al comienzo suelen quedarse más en la casa, si están casadas se dedican a las 
labores del hogar y a atender al marido y a los hijos (en caso de que tengan). Por lo 
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que, las entrevistas realizadas a mujeres fueron un poco más largas ya que les 
costaba un poco más que a los hombres entender y responder a las preguntas. 

Las relaciones entre haitianos resultan ser significativas, tal como se aprecia en las 
entrevistas, el 99% de las parejas estaban conformadas por haitianos, y estas 
parejas se conformaron tanto en Haití como en Chile, en donde habrían llegado 
solos o solteros y conocieron a su actual pareja acá. Situación en la que, sin 
embargo, persiste el componente de género, toda vez que es más frecuente que 
estas relaciones se den en mujeres solteras con hombres haitianos de primeras o 
segundas nupcias, y que la posibilidad de ver a una pareja haitiano-chilena es más 
frecuente en hombres haitianos con mujeres chilenas, no así en mujeres haitianas 
con hombres chilenos. 

Este hecho se vincula de igual forma con la menor movilidad que registran las 
mujeres en casi todas las escalas, cuyas trayectorias residenciales no son tan 
autónomas y responden más bien a la dependencia de la trayectoria residencial 
familiar y/o a la de un esposo, existiendo casos puntuales en los que las mujeres 
migraron solas, pero luego se emparejaron con un haitiano en Chile y adoptaron la 
trayectoria del cónyuge. 

Otro de los puntos sobre género que se desprenden no tanto de las entrevistas, sino 
que de las observaciones participantes y en terreno, es que la existencia y presencia 
de otros géneros no binarios al interior de la comuna, les genera rechazo, ya que 
además de ser una comunidad muy sectaria y endogámica, es también muy 
religiosa y apegada a les “leyes de Dios”, con una alta participación de los 
entrevistados en las iglesias, tanto chilenas como haitianas. 
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6.1 Discusión Bibliográfica. 

El estudio realizado en la presente memoria de título ha dado a conocer la 
configuración espacial que ha generado la localización residencial de los migrantes 
haitianos en la comuna de Quilicura, a partir de las estructuras coexistentes en este 
territorio. En función de los antecedentes presentados en los resultados, hay una 
serie de ideas y argumentos que se pueden discutir más en profundidad con el fin 
de sustentar y aportar a las conclusiones de la investigación. 

Si bien, dentro de la disciplina geográfica las concepciones teóricas y metodológicas 
que abordan problemas como la migración latinoamericana, trayectorias 
residenciales, prácticas espaciales y estrategias de residenciales y de movilidad son 
relativamente recientes a nivel internacional (Cosacov, 2014; Di Virgilio, 2012; 
Camargo, 2017; Najman, 2017; Sassone, Bertone de Daguerre, Capuz, Jáuregui, & 
Matossian, 2006; Ramírez, 2016), en el marco del incremento significativo de la 
inmigración sur –sur; este tipo de estudios han presentado un auge debido a sus 
múltiples enfoques. Aun así, en Chile han sido recientes las investigaciones que 
abordan los tópicos tratados en esta memoria, entre las cuales destacan las 
realizadas por Contreras (2012), Iturra (2016), Palma (2014), Arellano (2019), Urzúa 
(2019). 

Durante el desarrollo de la presente investigación se pudo constatar que la forma 
en que generan, perciben y utilizan el espacio los inmigrantes haitianos incide en su 
elección residencial. Estas prácticas espaciales se encuentran influenciadas por las 
distintas estrategias residenciales y de movilidad ocupadas, tanto en la actualidad 
como en el pasado y no dependen únicamente del factor personal, puesto que 
factores estructurales tales como la planificación urbana y la legislación referente a 
la migración, también tienen un grado de incidencia. 

En relación con la primera pregunta de investigación: ¿Qué prácticas y factores 
espaciales inciden en la elección residencial de los migrantes haitianos en la 
comuna de Quilicura? 

Mediante la aplicación del método trayectorias residenciales, fue posible constatar 
que las prácticas y factores espaciales que inciden en la elección residencial. Para 
el caso de los inmigrantes haitianos en la comuna de Quilicura, se encuentran 
relacionadas con un patrón de localización que ha caracterizado históricamente a la 
diáspora haitiana en varias ciudades del mundo, estos tienen que ver con el hecho 
de que este tipo de comunidad en especial tiende a localizarse en torno a una zona 
de desarrollo industrial, lo que se condice con los resultados obtenidos pues cuando 
se les preguntó a los inmigrantes por el principal motivo por el que migraron, la gran 
mayoría manifestó que lo hicieron porque buscaban mejores condiciones de vida, 
lo cual está estrechamente relacionado con el factor económico. El hecho de que 
llegue un gran número de inmigrantes haitianos a vivir a Quilicura no es casual, 
considerando que el 84% de los entrevistados manifestó trabajar dentro de la 
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comuna, esto sumado al hecho de las redes, pues el 79% de los entrevistados 
manifestó tener conocidos en Chile, específicamente en Quilicura, antes de migrar. 
Por lo que, como manifiestan Berganza & Cerna (2011) citados en Palma Calorio 
(2014); un aspecto importante de las redes en la migración es la influencia que 
ejercen a la hora de la localización del extranjero, lo cual tendería a generar en las 
ciudades cierta concentración. Esto podría explicar la alta concentración de 
inmigrantes haitianos en la comuna de Quilicura, sobre todo en los barrios San Luis- 
Parinacota. 

Es así como la comuna de Quilicura, ha ido experimentando algunas 
transformaciones en su configuración espacial, principalmente mediante la 
apropiación de ciertos territorios por parte de los inmigrantes haitianos. Esto queda 
demostrado en la proliferación de restaurantes de comida haitiana, de locales que 
venden productos importados desde Haití, de peluquerías y barberías. También, se 
ve reflejado en la enorme cantidad de letreros escritos en Créole y en el auge de 
facilitadores lingüísticos en lugares de atención al público como CESFAM y 
municipalidades, donde se hizo imperante contar con personas que pudieran 
facilitaran la comunicación y así evitar conflictos o mal entendidos. Como menciona 
(Palma, 2014), muchos y cada vez más migrantes construyen sus trayectorias como 
una experiencia que conecta en un solo espacio los lugares de origen y 
procedencia, estos migrantes son sujetos que no dejan completamente de partir del 
lugar de procedencia, pero que tampoco acaban nunca de llegar al de destino. Esto 
en el caso de los inmigrantes haitianos se ve reflejado en sus lugares actuales de 
residencia en cuales tratan de reconstruir sus experiencias de vida y ambientes de 
origen, transformando el territorio que los recibe. 

Los inmigrantes haitianos, han ido transformando los espacios públicos mediante 
reuniones en plazas y parques. En las ferias se encuentran productos que antes no 
se vendían y en los barrios se aprecia gente haciendo asados en las calles o 
escuchando música a todo volumen, costumbres que suelen ser menos comunes 
entre los chilenos.  

En el marco de la convivencia cotidiana, se han generado algunos conflictos entre 
chilenos y haitianos lo que ha llevado en muchos casos al abuso y aprovechamiento 
por parte de los connacionales por causa de cobros excesivos en el arriendo o 
debido a que no respetan los acuerdos de palabra respecto a la remuneración 
laboral, pagándoles menos de lo acordado o incluso no pagándoles, esto le ha 
ocurrido principalmente a los inmigrantes que no hablan español o que hablan muy 
poco y a los que tienen una situación migratoria irregular debido a que no cuentan 
con una visa de trabajo.  

La apropiación del espacio se produce principalmente por medio de la economía, 
debido a que es el dinero el que dirige los flujos y también el que va generando los 
anclajes y vínculos territoriales, esto ha derivado en la formación de enclaves 
étnicos que como plantean (Malgesini y Giménez,2000) citados en (Iturra, 2016), el 
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enclave étnico se vive en un territorio cuando los individuos del grupo étnico además 
de trabajar en un espacio determinado residen en él. Por ende, la configuración 
espacial estará dada por su concentración en un área determinada constituida por 
uno o más barrios, quienes se movilizan en virtud de acceder al trabajo, a la vivienda 
y su cercanía con sus coterráneos. 

Un aspecto importante de destacar es que la comunidad haitiana de primera 
generación, opera de una manera más bien sectaria en los territorios en los que 
habita, y no suele compartir ni convivir tanto con sus vecinos chilenos, y más bien 
esa relación se da sólo a nivel laboral. Por lo tanto, los haitianos no conviven con 
sus vecinos residenciales, sino más bien sólo ocupan el mismo territorio con los 
demás habitantes. Esto es diferente para las segundas generaciones, sobre todo 
para los niños y adolescentes que tienden a convivir más principalmente en los 
colegios y universidades, eso no quiere decir que no exista discriminación o 
segregación. 

En relación con la segunda pregunta de investigación: ¿Cuáles son las principales 
estrategias residenciales y de movilidad utilizadas por los migrantes haitianos 
a lo largo de su trayectoria residencial? 

Se pudo constatar que los inmigrantes haitianos, a lo largo de su trayectoria 
residencial han elaborado múltiples estrategias tanto residenciales como de 
movilidad. En el presente estudio destacan, primeramente, el hecho de que se hace 
presente el deseo de perfeccionarse académicamente, este es un factor que se 
identificó en algunos inmigrantes que asistían a clases de español y a clases 
vespertinas para finalizar sus estudios y así en un futuro acceder a un trabajo mejor. 

Para acceder a la vivienda muchos de ellos optaron por la informalidad debido a 
que para obtener un contrato de arriendo es necesario tener un trabajo estable y 
garantizar al propietario de la vivienda o dormitorio que se percibe una cierta 
cantidad de ingresos mensuales, además de contar con una visa de permanencia 
temporal o definitiva la cual es difícil de obtener, ya que responde a un proceso 
burocrático por lo que obtenerla puede tardar meses e incluso años, en ese tiempo 
los migrantes se quedan en un estado de transitoriedad y sin documentación oficial, 
por tanto, al no contar con una visa que formalice su situación migratoria, no pueden 
obtener una cédula de identidad chilena, requisito obligatorio en que se les asigna 
un identificador único fundamental para realizar cualquier tipo de trámite en Chile 
(tanto para nativos como inmigrantes), incluido el arrendar un lugar para vivir, 
obtener un contrato de  trabajo o montar un negocio propio. 

Algunos de los inmigrantes haitianos que llevan más tiempo residiendo en el país, 
optaron por subarrendar dormitorios dentro de la vivienda que ellos mismos 
arriendan para poder solventar sus gastos o incluso recibir una entrada extra de 
dinero.  
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Otra estrategia percibida, sobre todo al principio de su llegada al país, es que este 
tipo de inmigrante decide ir a vivir con un familiar o amigo hasta alcanzar un poco 
más de estabilidad, esta práctica va de la mano con el hecho de encontrar un 
trabajo, para ello igual se identificaron estrategias sobre todo en las personas que 
aún no contaban con un estatus migratorio regular por lo que tuvieron que optar por 
trabajar informalmente o sin contrato asumiendo los costos que esto implica en un 
país como Chile, donde todo es regulado mediante documentos, permisos y afectos 
a impuestos, muy particularmente en el rubro del comercio. Aquí, el comercio 
ambulante es una falta administrativa, y las sanciones por ejercerlo sin un permiso 
son importantes considerando que además de una multa, las fuerzas del orden 
destruyen o arrebatan la mercancía, perdiendo la inversión. Esta informalidad es 
extrapolable también a su inserción laboral, ya que sin una visa de trabajo 
difícilmente pueden acceder a un contrato laboral formal. Por tanto, la mayor parte 
de sus movilidades y elaboración de estrategias suelen darse en la informalidad.  

Muchas veces lo que puede ser pensado como una estrategia termina siendo 
perjudicial, pero es un riesgo que corren debido a que no hay otra opción, 
considerando que si o si deben generar recursos. Todo esto pensado en ahorrar 
dinero para poder enviar a familiares o amigos que se quedaron en Haití, o para 
comprar un pasaje para irse de Chile, o para poner un negocio y ser independientes 
laboralmente o para enviarle dinero a un familiar para que venga a vivir a Chile, 
entre otros. 

Otro factor importante a mencionar, es el hecho de que los costos de arriendo en 
una comuna de la periferia como Quilicura son mucho menores a los presentados 
por otras comunas céntricas del AMS. Esto beneficia el propósito con el cual llegan 
muchos migrantes que es ahorrar dinero o enviar dinero a sus familiares o amigos 
que se encuentran en otros países, como menciona (Cerutti, 2009) citado en 
(Palma, 2014), quienes indican que en las áreas de pobreza y deterioro en las 
ciudades están acogiendo hogares migrantes latinoamericanos, los cuales arriban 
a estos espacios porque el acceso a la vivienda es más barato, lo que implica que 
generalmente las condiciones habitacionales sean más desventajosas. 

Una estrategia de movilidad identificada es trabajar dentro de la misma comuna en 
la que se vive. El hecho de vivir en una comuna como Quilicura con un marcado 
carácter industrial les permite abaratar costos en cuanto al traslado, pues como se 
constató en el capítulo anterior el medio de transporte más utilizado son los pies.  

La diáspora haitiana actúa como una red de apoyo internacional, por lo que muchos 
inmigrantes, sobre todo al comienzo de su llegada al país, reciben dinero de 
familiares o amigos que se encuentran en países con una mejor economía como 
Canadá y Estados Unidos. 

Los usos que se le dan al lugar de arriendo también son considerados como 
estrategias ya que al instalar un negocio (almacén, peluquería, restaurante, 
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barbería, etc.), en el mismo lugar en el que se vive facilita el hecho de no incurrir en 
gastos de traslados y de evitar abusos laborales.  

Otra estrategia de movilidad identificada, en el caso internacional es que en 
comparación con otros países en cuanto a trámites era fácil venir a Chile (situación 
que ha cambiado en la actualidad), esto hizo que muchos de los entrevistados 
decidieran venir a Chile aun cuando en muchos casos pretendan continuar con su 
proyecto migratorio en otro país, siendo Chile un país de paso para alcanzar su 
objetivo final. Tal como menciona (Palma,2014). Los requisitos de ingreso a los 
países del hemisferio norte se han transformado en un obstáculo para un alto 
porcentaje de migrantes laborales. Ello, unido al elevado costo económico de la 
migración hacia esos países, ha hecho atractivas las posibilidades de trabajo 
generadas en algunos países latinoamericanos como Chile.  

Por otro lado, las estrategias de movilidad intraurbana se van activando a medida 
que se va adaptando y adquiriendo estabilidad en el país de llegada. 

Al comienzo se privilegia ahorrar dinero por sobre tener condiciones adecuadas de 
habitabilidad, ya que muchas veces no se puede elegir. Esto genera en reiteradas 
ocasiones decepción o arrepentimiento debido a que las expectativas que se tenían 
antes de venir no se cumplen. Como menciona (Palma,2014). Algunos migrantes 
se ven obligados a incrementar el uso social del espacio a través del hacinamiento 
y la densificación a cambio de una ubicación que les permita bajar sus costos 
residenciales y las distancias a los ámbitos productivos, recreativos, comerciales 
etc., por esto recurren a la tugurización, la cual se convierte en una de las 
alternativas, o más bien en una estrategia que permite el ahorro, lo cual afecta de 
manera positiva la economía del hogar. 

Otra estrategia identificada en las personas que tenían hijos antes de venir a Chile 
es que primero migra el jefe de hogar y una vez que se encuentra establecido junta 
dinero para traer al resto de su familia. Lo mismo se ha identificado en personas 
que no tenían hijos antes de venir y que terminan trayendo a sus hermanos, pareja 
o padres. Esto se da principalmente en hombres mayores de 30 años. 

En relación con la tercera pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores 
estructurales que inciden en la localización residencial de los migrantes 
haitianos asentados en la comuna de Quilicura? 

Durante el desarrollo de la presente memoria se pudo constatar que los principales 
factores estructurales que inciden en la localización residencial de los inmigrantes 
haitianos en la comuna de Quilicura, son la planificación urbana neoliberal 
permeada por los instrumentos de planificación urbana replicados desde la 
dictadura, además de la deficiente política migratoria existente en el país. 

Como plantea (Palma,2014), la vulnerabilidad relacionada con la migración es de 
carácter básicamente político. Aunque el proceso y la dinámica social de la 



PATRONES ESPACIALES PRODUCTO DE LA LOCALIZACIÓN DE MIGRANTES HAITIANOS EN LA 
COMUNA DE QUILICURA. PERIODO 2010-2018. 
 

Javiera Valenzuela Caiceo                                                                                                                             151 
 

migración y la situación de los migrantes son posibles características que revelan 
su vulnerabilidad, el motivo principal es que los gobiernos no desarrollen y apliquen 
políticas que reconozcan y aborden de una manera general la gran variedad de 
temas asociados con la migración moderna como la respuesta a las necesidades 
específicas de los migrantes y la protección de sus derechos. Sin duda la situación 
de los migrantes, grupo casi sin voz ni peso político ha contribuido a esa situación. 

La localización residencial de los inmigrantes haitianos en la comuna de Quilicura 
de alguna manera responde a un patrón residencial que es sistémico ya que los 
espacios de residencia ocupados por los inmigrantes internacionales dentro de la 
ciudad, tienden a ser los mismos ocupados antes por la clase obrera. Esto responde 
a un sistema que sigue perpetuando las jerarquías ya que las personas que están 
más abajo en la escala social ven con la llegada de los inmigrantes una oportunidad 
para ascender, viéndolos como señala (Arellano,2019), como mano de obra barata 
o como nuevos “clientes” haciendo eco de la misma especulación inmobiliaria que 
los mantiene relegados a ellos en la periferia metropolitana, denotando la esencia 
más neoliberal de todos los excluidos sociales que quieren recibir los beneficios del 
capitalismo en el que se encuentran insertos a nivel económico y por sobre todo 
urbano, siendo objeto de abusivos cobros por renta o abusivas condiciones de 
habitabilidad, registrando un elevado nivel de hacinamiento y falta de servicios 
privados como baños y lugares para lavar, los que usualmente son compartidos 
debido a que las tipologías de las casas que son puestas en arriendo en Quilicura, 
suelen ser en viviendas sociales o de reducidos espacios adaptados informalmente 
como habitaciones. Todo esto se encuentra influenciado por la forma en cómo se 
estructura la ciudad, debido a que existen lugares con ciertos estigmas y en los 
cuales hay una menor inversión en cuanto a seguridad, áreas verdes y transporte, 
lo que hace que el costo de habitar esos espacios sea menor. 

Como plantea (Najman,2017), los factores estructurales impactan directamente 
sobre los niveles meso y micro-sociales volviéndose imperceptibles para los propios 
sujetos. Los escenarios restrictivos y excluyentes en los cuales los sujetos 
desarrollan sus vidas son interpretados como características individuales y propias, 
sobre las que asumen toda la responsabilidad. En este sentido, los sujetos 
interpretan la presencia repetida de tragedias particulares o de violencia en sus 
múltiples manifestaciones, como características personales que obstaculizan 
desempeños positivos o estrategias exitosas para lograr mejores calidades de vida, 
sin advertir que estos factores responden a condicionantes estructurales.  

Por otro lado, tal como se constató en el capítulo anterior la ausencia de una política 
migratoria integradora en Chile perpetua las acciones discriminadoras y de aislación 
social hacia la comunidad migrante por lo que el Estado no presenta ningún tipo de 
garantía ni protección hacia ellos, que en la mayoría de los casos vienen en 
búsqueda de mejores condiciones de vida ya que en su país de origen, para el caso 
de los haitianos, deben enfrentarse día a día a la pobreza e incluso en algunos 
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casos a la violencia, por lo que si no emigran es prácticamente imposible poder 
optar a condiciones y tratos de vida más dignos. 

Finalmente, es por ello, que los inmigrantes terminan confluyendo en los territorios 
periféricos sufriendo la exclusión y discriminación de aquella sociedad que se 
localiza en los espacios mejor dotados de la ciudad. De esta manera, como plantea 
(Arellano, 2019), la planificación de la ciudad de Santiago refleja el carácter 
discriminativo y selectivo de su sociedad, que, desde los inicios de la República, e 
inclusive desde la colonia, ha privilegiado a algunas etnias y nacionalidades por 
sobre otras. Empleando fronteras urbanas materiales para delimitar las fronteras 
simbólicas que la sociedad chilena crea para segregar a los inmigrantes y a todos 
los excluidos sociales. 

 
6.2 Conclusiones. 
 
Conforme a los antecedentes y resultados de la investigación realizada, se puede 
concluir que: 
   
Primeramente, en lo referente a la localización residencial de los inmigrantes 
haitianos, en una comuna periférica como Quilicura, que cuyo territorio ha sido 
objeto de la aplicación de estrategias tanto para acceder a una vivienda como para 
movilizarse y por factores estructurales como la planificación urbana y políticas 
migratorias, ha facilitado a la población haitiana la puesta en marcha de prácticas 
espaciales y estrategias residenciales que surgen como una oportunidad ante las 
debilidades y obviedades de los factores estructurales más incidentes como son el 
modelo de ciudad y su planificación urbana neoliberal con una configuración centro-
periferia en donde el costo de vida en esta última suele ser más económico o 
ventajoso respecto a otras áreas de la ciudad, y a la posibilidad de vivir de manera 
concentrada mediante tratos informales. 
 
Aun cuando los inmigrantes de nacionalidad haitiana ocupan el tercer lugar dentro 
de las principales nacionalidades migrantes en Chile, esto no significa que no se 
encuentra exenta de abusos y discriminación, como se pudo constatar mediante el 
desarrollo de la presente memoria sobre la migración haitiana hacia Chile. Se 
corrobora, que incluso en la migración a nivel global existen ciertos estatus 
migratorios que favorecen a ciertas nacionalidades por sobre otras, tanto para 
moverse de un país a otro como para encajar dentro de la sociedad de acogida.  
 
Igualmente, en el caso de los inmigrantes haitianos en Chile han debido enfrentar 
una serie de barreras principalmente institucionales como también obstáculos en el 
ámbito social. Para hacer frente a estos obstáculos es que los inmigrantes han 
tenido que hacer uso de ciertas estrategias tanto para encontrar una residencia 
como para movilizarse.  
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Posteriormente, el hecho de que en Chile sea poco común ver a personas de piel 
oscura ha incidido en que exista discriminación y violencia por parte de los chilenos 
hacia la comunidad haitiana, lo que ha influido en que estas comunidades sean cada 
vez menos permeables, llegando incluso a conformar enclaves étnicos en los que 
mediante apropiación y vínculos territoriales han ido poco a poco transformando el 
espacio comunal. En estos espacios se habla principalmente su lengua (sobre todo 
por parte de las mujeres) y se comercian productos traídos desde su país. Al 
caminar por algunas calles de la comuna da la sensación de estar en algún lugar de 
Haití, aún sin nunca haber estado en ese país. 
 
Asimismo, se pudo constatar que los principales abusos por parte de la población 
nativa se producen en contextos laborales y de acceso a la vivienda. Siendo 
frecuente que no se cumplan los acuerdos de palabra, pagando menos de lo 
acordado o subiendo repentinamente los precios de los arriendos. Esto les ocurre 
más frecuentemente a los inmigrantes que no manejan muy bien el español, por lo 
que son más propensos a ser engañados. 
 
Vale la pena destacar, que a partir de las entrevistas en profundidad, mediante la 
aplicación del método “trayectorias residenciales”, fue posible evidenciar las 
diversas estrategias residenciales y de movilidad que han utilizado los inmigrantes 
haitianos. Destacando las redes de apoyo tanto sociales como familiares que los 
migrantes establecen en el territorio de destino y que facilitan su inserción en el 
territorio de llegada, sobre todo en las etapas iniciales del proyecto migratorio. 
También, destaca como estrategia las redes trasnacionales que son muy comunes 
dentro de la diáspora haitiana, así se producen redes de apoyo a nivel global 
principalmente en las familias que se encuentran fraccionadas, existiendo casos de 
migrantes que tenían a su padre en Estados Unidos, a su madre en Haití y a sus 
hermanos en Francia o Canadá.  
 
De igual modo, dentro de las estrategias residenciales destacan los arriendos 
informales, mediante acuerdos de palabra y los subarriendos principalmente por 
parte de haitianos que ingresaron antes al país y que hoy en día recurren al 
subarriendo como estrategia para ahorrar dinero. Todo esto ha generado 
hacinamiento y condiciones de habitabilidad precarias. También destaca como 
estrategia la instalación dentro de sus residencias de negocios, peluquerías, 
barberías, restaurantes, entre otros, lo que favorece el ahorro de dinero en 
transporte y reduce el riesgo de maltrato laboral.  
 
A pesar del peso que ejercen las estructuras, el acceso a la vivienda por parte de 
los inmigrantes haitianos les permite maximizar sus escasos recursos en los 
espacios predeterminados para su inserción. Espacios en lo que, habiendo 
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aprendido el juego del capitalismo, logran alcanzar alguna de sus metas mediante 
la plasticidad de la vivienda a la que acceden. 
 
Respecto a las estrategias de movilidad destacan el hecho de vivir en una comuna 
de carácter industrial lo que facilita trabajar cerca del lugar donde se vive, 
incurriendo en menores tiempos y costos de traslado.  
 
Al momento de hacer un análisis de los tipos de trayectorias residenciales se obtiene 
que las experiencias de movilidad son acumulativas, lo cual incide en la elaboración 
tanto de estrategias residenciales como de movilidad. Por lo que, en la mayoría de 
los casos, las personas que presentaron trayectorias residenciales escalonadas y 
mixtas poseen una mayor adaptabilidad temporal a los factores estructurales del 
país de acogida, logrando elaborar estrategias en menos tiempo para así poder 
alcanzar sus objetivos, en contraste con aquellos inmigrantes que presentaron 
trayectorias residenciales directas.  
 
Del punto de vista legal, el flujo de migrantes haitianos para el año 2018 comenzó 
a ser restringido a partir de las modificaciones realizadas por el actual gobierno, a 
la Ley de Extranjería en abril del 2018. En base a estas reformas realizadas por 
decreto presidencial, a los haitianos se le comienza a exigir la visa consular, la cual 
ya no podrán tramitar directamente desde Chile, sino que deberán hacerlo desde 
su lugar de origen. Esta política restrictiva y dirigida particularmente a la comunidad 
haitiana, trajo una reducción abrupta de los ingresos de migrantes haitianos por 
controles fronterizos autorizados. 
 
Por lo que habrá que prestar especial atención a las nuevas movilidades y 
configuraciones espaciales de la población haitiana que vayan surgiendo, ya que, 
conforme se ha registrado en otros casos, los efectos de las políticas migratorias se  
manifiestan en el territorio a través de una  nueva configuración espacial de los 
asentamientos de migrantes, que tienden a concentrarse o a dispersarse en las 
ciudades conforme se dictan nuevas normas para la entrada y por tanto 
asentamiento de las comunidades migrantes. Por lo que la política migratoria va de 
la mano con la planificación urbana en cuanto a la incidencia que estás tienen en la 
localización residencial migrante y en la calidad de vida a la que pueden acceder 
estás personas ya que el hecho de contar con una visa ya sea temporal o de 
permanencia impide o facilita la realización de ciertas actividades principalmente 
laborales, de acceso a la vivienda y de movilidad. Marcando la diferencia entre las 
personas que pueden realizar sus actividades de manera formal versus las que no, 
sobre todo en su calidad de vida. 
 
Es altamente probable que la actual consolidación de la comuna de Quilicura como 
espacio de inserción urbana de los migrantes haitianos, vaya mutando y se 
transforme en el mediano plazo, conforme evolucionan también las unidades 
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familiares ya establecidas y se reduce el flujo de haitianos debido a la modificación 
de la política migratoria y a la actual situación de pandemia por la que atraviesa el 
mundo. Por lo que la demanda por espacios de vivienda se puede ver reducida, 
perdiendo tal vez el papel de anclaje residencial, que hoy posee, o dispersándose 
hacia otras comunas de la ciudad e inclusive hacia otras ciudades menores de Chile, 
ya que, aunque de una manera incipiente, se han registrado movimientos de 
haitianos hacia ciudades intermedias o menores en búsqueda de condiciones 
habitables menos encarecidas y en lugares donde se requiera más fuerza de trabajo 
vinculada al rubro industrial y agrícola. 
 
La presente memoria dentro de la disciplina geográfica de alguna manera viene a 
evidenciar la importancia de realizar un análisis multiescalar, pues facilita la 
comprensión de la relación que existe en los distintos espacios en los que 
interactúan los inmigrantes partiendo desde su vivienda hasta llegar a la escala país 
(internacional). Cabe destacar la importancia que tienen las decisiones políticas, la 
planificación urbana y las leyes en la configuración espacial y por ende en la vida 
de las personas, puesto que las experiencias de vida son acumulativas, las 
personas (en este caso migrantes) poseen ciertos capitales ya sea espaciales y 
sociales los cuales van incidiendo directamente en la forma como se insertan y 
desenvuelven en el territorio de llegada. 
 
La geografía como disciplina permite en el caso de la migración realizar un análisis 
más allá de las personas migrantes, lo que queda demostrado en la presente 
investigación. Los territorios tanto de partida, tránsito y llegada cumplen un rol 
fundamental en la trayectoria residencial de los inmigrantes y en como estos logran 
ver con éxito o fracaso su proyecto migratorio. Los distintos patrones espaciales que 
se van generando con la llegada de los inmigrantes haitianos dejan en evidencia la 
estrecha relación que existe entre las personas y el espacio, pues éste, como se 
mencionó anteriormente, sufre evidentes transformaciones al igual que las personas 
(como se refleja en las entrevistas), en resumidas palabras se podría decir que 
ninguna persona después de migrar sigue siendo la misma, al igual que los espacios 
de acogida que se van transformando con la llegada de los inmigrantes. 
 
Finalmente, queda mencionar que al igual que los pueblos originarios, es de suma 
importancia que la comunidad migrante en Chile tenga un rol activo dentro del nuevo 
proceso constituyente pues si bien son minoría, tienen derecho a manifestar su 
opinión frente a temas que afectan directamente su calidad de vida y futuro en el 
país. Mientras los inmigrantes sean marginados de los procesos de toma de 
decisiones no solo se recortará su derecho a una participación efectiva sino también 
se establecerá un criterio de desigualdad política interna contradictorio con la propia 
democracia. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: PAUTA DISEÑO DE ENTREVISTA A MIGRANTES HAITIANOS QUE 
RESIDAN EN LA COMUNA DE QUILICURA. 

Nombre: 
Sexo: 
Edad: 
Ocupación: 
 

Dimensiones a 
abordar 
 

Temas a tratar 
 

Preguntas 
 

MIGRACIÓN 
INTERNA E 
INTERNACIONAL 
 

 Motivos de su 
migración/movilidad 

 Contexto del país 
ciudad. 

 Momento del ciclo 
de vida en el que 
migra. 

 Redes de Apoyo 
tanto en Chile como 
en Haití o en el 
extranjero 

 

¿Cuándo llegó a Chile? (mes, año) 
¿Desde qué ciudad se vino? 
¿Había migrado antes a otro país? (Respuesta 
positiva, se repiten todos los ítems completos). 
¿Por qué migró a Chile (ese país)? /  
¿Cuáles fueron las principales razones/motivos 
para migrar a Chile/ese país? 
¿Migró solo, con la familia, amigos u otras 
personas? ¿Sabía español antes de venir a Chile? 
¿Tenía conocidos, familiares o amigos acá en Chile 
antes de venir? 
¿Tienes familiares en Haití que tengan como 
proyecto venirse a Chile también? (Hijos, esposa, 
hermanos, primos) 
¿Tienes familiares en otros países? 
Sólo si está trabajando: ¿Le envías dinero a tu 
familia en Haití o que está en otro país? 

TRAYECTORIA 
RESIDENCIAL 
 

 Cambios de 
residencia. 

 Temporalidades 
(permanencia y 
movilidad) en cada 
residencia. 

 Composición del 
hogar en cada 
vivienda. 

 Ciclo de vida en cada 
residencia. 

PREGUNTA FILTRO: ¿Vivió en otras comunas o 
ciudades de Chile antes de vivir en Quilicura? 
¿A qué comuna/ciudad llegó a vivir? ¿En qué 
barrio?  
¿Cuál fue el motivo de su cambio de residencia? 
¿Cuánto tiempo permaneció en esa vivienda?  
¿Con quiénes vivió en esa residencia?  
¿Pagaba arriendo o vivía de allegado, invitado?  
¿Qué actividades desarrollaba o cuál era su 
actividad principal mientras residía en esa 
vivienda? 

ESTRATEGIAS DE 
ACCESO A LA 
VIVIENDA 

 Búsqueda individual 
o colectiva. 

 Medios de 
búsqueda. 

 Condiciones: 
Formalidad e 
informalidad de 
contrato. 

¿Cómo lo hizo para encontrar un lugar dónde 
vivir? / ¿De qué manera consiguió esa vivienda?  
¿En qué medios buscabas? 
¿Rentabas la vivienda completa, una pieza, una 
habitación? 
¿La rentabas con contrato o acuerdo de palabra? 
¿Negociabas directamente con el dueño? 
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 ¿Con cuántas personas más compartías la 
vivienda? ¿Y tú espacio íntimo (pieza, habitación) 
con cuántas personas más lo compartías? 
¿Cuántas habitaciones tiene el lugar dónde vivías? 

CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD 
LOCALIZACIÓN y/o 
VIVIENDA 

 Funcionalidad con 
otras actividades y/o 
espacios de la 
ciudad. 

 Usos de la vivienda 
 Valoración de la 

localización 

¿Por qué escogiste esa vivienda en particular? 
¿Qué criterios o requisitos debía tener esa 
vivienda para que la escogieras?  
¿La localización de esa vivienda era funcional a 
alguna otra de tus actividades? 
¿Ocupabas esa vivienda para otra actividad más? 
(comercio, reuniones, etc.) 
¿El valor de la renta era acorde a tu ingreso?  
¿Cuánto pagabas por tu espacio 
(vivienda/habitación)? 
El barrio donde vives/vivías contaba con servicios 
de salud, escuelas, plazas o parques cercanos? 
 

MOVILIDAD 
COTIDIANA 

Motivos de sus viajes 
cotidianos tanto en su 
rutina como en su 
tiempo de ocio, en qué 
medios se desplaza, 
hacia dónde (comunas, 
lugares) distancias y 
tiempos de traslado.  
 

¿Estás estudiando o trabajando actualmente? 
¿En qué comuna, barrio? 
¿Qué medio de transporte usas para ir al 
estudio/trabajo? 
¿Cuánto te demorasen llegar a tu trabajo/estudio? 
Aparte de tu lugar de estudio/trabajo, ¿qué otras 
comunas o lugares conoces de Santiago? 
¿Conoces otras ciudades de Chile? 
¿A qué lugares vas o visitas en tu tiempo libre?  
¿Sales sólo, con tu familia o amigos?  

APROPIACIÓN 
(Establecimiento de 
un vínculo territorial a 
través de la 
participación en una 
actividad, vínculo con 
alguna red local, o de 
su propia movilidad 
periódica que genera 
un habitar en ese 
espacio, más allá de la 
sobrevivencia). 

 Participación en 
Organizaciones 

 Vínculos territoriales 
 Proyecciones futuras 

Otros temas 
relevantes 

 

¿En ese barrio tenías vínculo o relación con tus 
vecinos? ¿Cómo es tu relación con ellos? 
¿Participaste de algún curso, organización social o 
comunitaria mientras vivías ahí? 
¿Recibiste u obtuviste algún beneficio municipal o 
de alguna otra organización mientras vivías ahí? 
(beca, subsidio, ayuda monetaria). 
¿Cuáles son tus planes a futuro? 
¿Deseas migrar a otro país más adelante? ¿A cuál? 
(retorno, permanencia o nuevo destino). 
¿Te has sentido discriminado en alguna ocasión? 
¿Bajo qué circunstancias y por qué? (indagar en su 
percepción de discriminación por color de piel, 
nacionalidad, género o nivel socioeconómico). 
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Anexo 2. DESIDERATA MIGRANTE. 
 
 
Llegar a alguna parte no significa 
abandonar otra parte. 
Arraigar 
en un país no cura las heridas 
del país que abandonamos. 
 
Balbucear otras lenguas no 
nos impide balbucear la nuestra. 
 
La palabra que elegimos 
no borra la palabra que ocultamos. 

 
Eduardo Chirinos, 2010. 

 
Partimos cuando nacemos 
Andamos mientras vivimos, 
Y llegamos 
Al tiempo que fenecemos; 
Así que cuando morimos 
Descansamos. 

 
Jorge Manrique, 1976. 

 
Desde siempre, las mariposas y las 
golondrinas y los flamencos vuelan 
huyendo del frío, año tras año, y nadan 
las ballenas en busca de otra mar y los 
salmones y las truchas en busca de 
sus ríos. Ellos viajan miles de leguas, 
por los libres caminos del aire y del 
agua. 
 
No son libres, en cambio, los caminos 
del éxodo humano. 
 

 
Extracto de Los emigrantes, ahora, de 

Eduardo Galeano. 

 
 

 

 
 
 
Me nació de cosas 
que no son país; 
de patrias y patrias 
que tuve y perdí; 
de las criaturas 
que yo vi morir; 
de lo que era mío 
y se fue de mí. 
 
Perdí cordilleras 
en donde dormí; 
perdí huertos de oro 
dulces de vivir; 
perdí yo las islas 
de caña y añil, 
y las sombras de ellos 
me las vi ceñir 
y juntas y amantes 
hacerse país. 

 
Extracto del poema “País de la ausencia”. 

Gabriela Mistral 

 
 
Nadie quiere ser el blanco de su propio 
destino 
Nadie va a querer 
Levantarse todos los días 
Con las cicatrices del mundo en la 
frente 
Te mataron Joane Florvil 
Todos los días 
En todas partes. 

 
Extracto poema ¿Porque nadie es Johane 

Florvil? 

Jean Jacques Pierre-Paul. 
 
 



 
 

“No hay regreso 
El rumbo que he perdido 
No era el rumbo del mundo 
Era el mundo”. 
 
                          Extracto poema Espesura, 

                                           Tomás Segovia. 
 

 
Migrar es una despedida 
Es mirar al frente sin volver la vista atrás 
Migrar es una huida 
La esperanza de volver a empezar. 
Muchas veces  
El dolor, la violencia y la miseria  
Nos obligan a partir. 
Llegamos a un país que no es nuestro país 
Otro es el cielo 
La tierra huele diferente 
La comida sabe raro 
¡Pero no importa! 
Mi casa soy yo misma 
Las fronteras son una invención humana 
¿Acaso las aves necesitan de algún permiso para migrar? 
 
                                                                             Javiera Valenzuela. 

 

 

 

 


