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RESUMEN 
 

La investigación surge a partir de un proyecto Fondecyt que tuvo por objetivo estudiar 

asentamientos informales en contexto de exposición a riesgos e injusticias ambientales. Se 

plantea así la necesidad de abordar desde una perspectiva feminista cómo afectan los 

asentamientos informales en la vida cotidiana de las mujeres. Frente a ello, la memoria 

tiene por objetivo analizar desde la experiencia de mujeres residentes en asentamientos 

informales, las problemáticas socio territoriales que les afectan. La discusión contempla 

como caso de estudio el asentamiento informal “Ribera del río” en la comuna de Talagante, 

espacio propuesto en el marco del ANID Fondecyt Regular 1231116, dirigido por la Dra. 

Yasna Contreras Gatica.  

  

Para responder al objetivo central se realizaron entrevistas semiestructuradas a mujeres 

residentes del asentamiento informal, se realizaron recorridos comentados con el equipo 

Fondecyt y con jóvenes estudiantes que trabajan como voluntarias para la ONG Techo-

Chile. Finalmente, se participó de una instancia de reunión como observadoras 

participantes con dirigentes/as comunitarios del asentamiento informal Ribera del Rio.  

 

Dentro de los principales hallazgos de esta investigación se encuentra la relevancia que el 

ejercicio de los roles sociales tiene en la relación que establecen las mujeres con el 

territorio, de manera que las problemáticas u obstáculos que ellas enfrentan en el territorio 

están determinadas por los roles sociales que ellas cumplen 

 

PALABRAS CLAVE:  Asentamiento informal/campamentos, Mujer. 
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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

“LOS TERRENOS SIN USO PARA LAS FAMILIAS SIN CASA” 

 

Así dicta una de las principales consignas que cargan manifestantes, dirigidas 

principalmente por mujeres en las protestas que demandan el acceso a una vivienda digna 

por las calles de la ciudad (Diario UChile, 2023). 

 

Esto no es menor en el contexto actual que resulta cada vez más gravoso en la materia, 

producto del alza en los precios del mercado, lo que ha llevado a muchas familias a tener 

que instalarse en zonas de complejo acceso, de manera informal y autogestionando sus 

necesidades ante la carencia de un Estado capaz de garantizar el acceso a la vivienda; y 

por otra parte, la instalación de la “Ley anti tomas”, que ha traído consigo desalojos de 

grandes campamentos, dejando en la calle a cientos de familias marginadas del derecho a 

la vivienda (Araya, 2024). 

 

El asentar informal en Chile no es nuevo, ha sido resultado de un largo proceso que sigue 

a la historia del desarrollo urbano del país, ha constituido la forma en que los pobres de la 

ciudad han resuelto el déficit habitacional en los distintos momentos históricos (Castro et al, 

2015; Garcés, 2002). Las distintas políticas habitacionales dirigidas a la vivienda social por 

parte del Estado de corte neoliberal desde la dictadura, no han sido capaces de dar 

respuesta a la falta de vivienda, y por el contrario, desde la década de los 2000, ha existido 

un incremento en la cantidad de familias habitando en asentamientos informales (Contreras 

y Seguel, 2022), incluso de acuerdo con los últimos catastros de Techo-Chile (2023) y 

MINVU (2022) actualmente se presentan las cifras más altas desde el 2001.  

 

Así como el asentar informal ha sido constante a lo largo de la historia en Chile, con ello los 

liderazgos femeninos en la lucha por la vivienda se han perpetuado (Salazar y Pinto, 2002), 

abriendo un espacio para el desarrollo de la mujer como sujeto político, es por ello que al 

momento de plantear una investigación que aborde esta problemática, considerando el 

explosivo aumento de familias viviendo en campamentos a nivel nacional (MNVU, 2022), 

es inconcebible no tomar en cuenta el rol que asumen las mujeres pobladoras en este 

escenario, especialmente siendo quienes portan -principalmente- las responsabilidades 

asociadas al sostén del espacio que habitan cotidianamente (Ossul-Vermehren, 2018), y 

por consiguiente, las mayores afectadas por las problemáticas que se producen y 

reproducen en el territorio. 

 

En el caso del Campamento “Ribera del Río”, este se ubica en la comuna de Talagante y 

ha sido propuesto por el equipo Fondecyt como caso de estudio para la realización de esta 

investigación ya que ha tenido un radical crecimiento en los últimos años (Techo-Chile, 

2023), por lo que es una muestra más de este fenómeno, y hace imperativo abordar las 

problemáticas socio territoriales que se derivan de las variables naturales e intrínsecas al 



7 
 

sector, desde las perspectivas de las mujeres que llegan a habitar este espacio, sus 

motivaciones y expectativas residenciales. Siendo el enfoque de esta investigación, una 

inmersión en conocer los roles que las mujeres cumplen en sociedad, sus trayectorias de 

vida y su experiencia con el territorio, el rol que juegan en la convivencia cotidiana y sus 

posibilidades de enfrentar y resolver las cuestiones que las afectan, pues solo considerando 

todo lo relatado, es posible comprender como se configura el territorio para las mujeres, y 

de esta forma, evaluar las posibilidades habitacionales para ellas. 

 

Bajo este escenario la memoria tiene como objetivo analizar desde la experiencia de 

mujeres residentes en asentamientos informales, las problemáticas socio territoriales que 

les afectan, para desarrollarlo se han desplegado tres objetivos específicos. El primero 

permite contar la historia de formación del asentamiento informal para situar un contexto; el 

segundo busca identificar las problemáticas que las mujeres describen desde su 

experiencia en el campamento, y el tercero, evaluar de qué forma las problemáticas socio 

territoriales existentes en el campamento, así como su experiencia, determinan sus 

expectativas residenciales. La estructura de la memoria se divide en tres capítulos, en el 

capítulo I se plantea el problema, se describe el área de estudio, se establecen los objetivos 

y el estado del arte, donde se exponen y relacionan los conceptos clave de la investigación: 

asentamiento informal y mujer; el capitulo II describe el marco metodológico en que se 

desarrolla la memoria, y finalmente el capítulo III presenta los resultados y conclusiones de 

la investigación. 

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El déficit de vivienda en Chile ha sido un problema que ha afectado al país a través de toda 

su historia y ha ido en aumento, ya en la década del 1950 la falta de viviendas ascendía 

casi a 160.000, para 1960 esa cifra había aumentado a casi 450.000 y en 1970 se acercaba 

a las 600.000 viviendas (Hidalgo, 1999), principalmente debido a las variaciones 

demográficas y la migración desde el campo a la ciudad (Garcés, 2002) lo anterior provocó 

un sobre poblamiento de las ciudades que no estaban preparadas para este nuevo 

escenario. Para los distintos momentos históricos existió una manifestación popular capaz 

de responder a este problema al margen del Estado: el asentamiento informal, que en 

términos generales la CEPAL (2023) describe como un área de asentamiento en que los 

pobladores no tienen seguridad sobre la tenencia del lugar donde se encuentran, 

generalmente en estado deficitario de acceso a servicios básicos y, también generalmente 

se ubican en zonas de riesgo (CEPAL, 2023). La autoconstrucción del habitar de las clases 

populares es clave no solo en el desarrollo urbano en Chile, sino que son relevantes en la 

producción de ciudad de América Latina (Ojeda et al, 2020). 

 

De acuerdo con Castro et al (2015) esta forma de instalación comenzó en Chile en la 

década de los 50 con grupos de personas ocupando de manera instintiva algunos terrenos, 

que fueron llamados Callampas, en los 60 este tipo de asentamiento fueron las Tomas de 

terreno, que a diferencia de las poblaciones callampa según Zibechi (2008) se caracterizaba 

por la fuerte organización de los habitantes, las estrategias para la ocupación, el apoyo 
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mutuo y la resistencia a la represión. Desde la década de 1970 los asentamientos 

informales se conocen como Campamentos y han evolucionado para convertirse en 

territorios complejos y organizados (Castro et al, 2015). En este período la representación 

de los habitantes de los asentamientos informales manifiesta una transición desde un sujeto 

que resuelve una necesidad habitacional a un actor político que reivindica el derecho a la 

vivienda digna (Abufhele, 2019). 

 

Con la imposición de la dictadura cívico militar y la liberalización del suelo, se dio lugar a 

planes de vivienda subsidiaria dirigidas a erradicar los campamentos ubicados en suelos 

de alto valor, para reubicar a los pobladores en viviendas sociales, donde el carácter de 

esta se inclina hacia la construcción masiva de vivienda, bajando los estándares mínimos 

de las edificaciones y los vecindarios (Rivera, 2012).  Los gobiernos postdictadura 

replicaron la misma base impulsada por Pinochet en sus políticas habitacionales (Tapia, 

2011), y si bien el déficit de vivienda se vio disminuido notablemente durante la década del 

1990 (Fuster-Farfán, 2019), la cantidad de asentamientos informales y de familias 

habitando en ellos, sigue en aumento de acuerdo con los diferentes catastros realizados 

por TECHO-Chile y el MINVU. 

 

En ese sentido, desde los 2000 se puede evidenciar un crecimiento masivo del acceso a la 

vivienda y asentamiento informal en distintas áreas, periféricas como en espacios 

consolidados (Contreras y Seguel, 2022). El último catastro realizado por TECHO-Chile 

2022-2023 muestra que la cantidad de familias habitando en campamentos en el total del 

país es de 113.887, la cifra más alta desde el catastro del 2001, este aumento ha sido 

sostenido durante los últimos 10 años y se distribuye de manera que solo algunas regiones 

del país concentran la gran mayoría de estos asentamientos, en esa línea el catastro 

destaca a la Región de Valparaíso y de Antofagasta con el mayor crecimiento absoluto con 

respecto al catastro anterior  de 2020-2021 (Techo-Chile, 2023). Por su parte el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo [MINVU] en su último catastro nacional de 2022 muestra que 

existen 71.961 hogares habitando en campamentos en el país (MINVU, 2022), cifra que 

difiere bastante del catastro de TECHO-Chile, sin embargo, ambos coinciden en determinar 

un aumento explosivo en la cantidad de asentamientos informales desde 2019. 

 

El aumento de asentamientos informales en Chile evidencia que una gran cantidad de 

familias están habitando zonas no regularizadas, y esta situación es particularmente 

relevante en el contexto de Chile, que se configura como un país expuesto a múltiples 

amenazas socio naturales (Castro et al, 2015), de hecho, de acuerdo con el catastro del 

MINVU (2022), un 37% de los campamentos se encuentran bajo amenaza de algún 

desastre natural. Esta situación de habitar en condiciones irregulares trae consigo las 

dificultades para acceder a servicios básicos para cualquier comunidad o población en 

condiciones formales, de hecho la mayoría de los asentamientos informales carece de 

acceso a servicios básicos, incluso más del 65% de los hogares en campamentos acceden 

a la red eléctrica sin medidor, mientras el 40% tiene acceso al agua por mecanismos 

externos a la red pública, y el 63% no tiene acceso a una solución sanitaria (MINVU, 2022). 

Siguiendo en términos habitacionales, de acuerdo con Techo-Chile (2023), el 45% de las 
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viviendas instaladas en campamentos dentro de la región metropolitana se encuentran en 

condiciones de materialidad semi-precarias, que han sido definidas como “Con estructura 

frágil y sin terminaciones, como media agua o similar” (MINVU, 2022. P17), y las viviendas 

en calidad de precarias alcanzan el 14,7% en la región (Techo-Chile, 2023), lo que quiere 

decir que más de la mitad de las viviendas que conforman los campamentos en Chile son 

de calidad de mediaguas o menos que eso. 

 

Debido a la fragilidad en que se encuentran los asentamientos en cuanto a su materialidad 

de construcción así como la falta servicios básicos abastecidos de manera formal, y a su 

vez el establecimiento de las comunidades en zonas expuesta a diversas amenazas, los 

asentamientos informales se encuentran en condición de vulnerabilidad socio-residencial 

(Castro et al, 2015), por lo que la capacidad de enfrentar y sobreponerse a cualquier 

adversidad o evento que represente una problemática dentro del campamento, resulta más 

dificultoso por las barreras u obstáculos que representa el habitar informal con las 

condiciones antes descritas. En este contexto es que resulta relevante considerar la 

articulación interna de los pobladores en la configuración de los campamentos ya que una 

comunidad organizada representa un mejor escenario para que la colectividad sea capaz 

de prepararse y obtener herramientas para que el campamento pueda resistir ante una 

amenaza y tenga mayores oportunidades de recomponerse. Esta forma de producción del 

habitar al margen del Estado ha tenido a lo largo de su historia a las mujeres como 

principales protagonistas, quienes para convertirse en “dueñas de casa” y jefas de hogar 

tuvieron que movilizarse por una vivienda para su familia, y en ese proceso se organizaron, 

autoeducaron, produjeron y subsistieron (Salazar y Pinto, 2002), y no solo a la hora de la 

ocupación de los terrenos sino también para levantar la resistencia a los desalojos (Zibechi, 

2008) pasando así a ser un actor social primordial en los movimientos de pobladoras y 

pobladores en Chile.  

 

Las mujeres dentro del patriarcado ejercen un rol social histórico ligado a la reproducción y 

el cuidado que las ha relegado a la esfera privada o dentro del hogar, negándoles el espacio 

público, político y de participación (McDowell, 1999), sin embargo, las pobladoras de los 

asentamientos informales han sido capaces de disputar este espacio dicotómico al ser 

quienes mayor conocimiento tienen del territorio y  sus dinámicas, y al extraer los cuidados 

al espacio de lo colectivo y el trabajo organizacional construyendo redes de apoyo, creando 

espacios que buscan el bienestar de la comunidad en múltiples aspectos como salud, 

educación, infancia, alimentación, entre otros (Zenteno et al, 2023) de manera que se han 

establecido las dirigencias femeninas al interior de los campamentos. Así lo han establecido 

también los diferentes catastros, en el caso de TECHO-Chile 2022-2023 señala que el 

65,8% de los campamentos con dirigencia activa cuenta con una mujer presidenta; por su 

parte que el catastro del MINVU (2022) enseña que el 52% de los hogares en campamentos 

se encuentran liderados por mujeres. 

 

Esto es relevante ya las mujeres pobladoras de los asentamientos informales desarrollan 

varios roles en sociedad, uno de ellos como se ha señalado es el liderazgo comunitario, 

pero además de eso son encargadas del hogar, así de acuerdo con MINVU (2022) el 52% 



10 
 

de los hogares son liderados por mujeres y el 19% son hogares monoparentales, cifra que 

en 2013 el ministerio de vivienda y urbanismo abordó con mayor profundidad, determinando 

que en la Región Metropolitana el 80% de los hogares monoparentales se encontraban 

liderados por mujeres, esto último quiere decir que además de hacerse cargo de la gestión 

asociada al liderazgo de un hogar, deben cumplir un rol productivo para la subsistencia de 

sus familias. En ese sentido, la pobreza dentro de los campamentos es un dato muy 

significativo ya que el 48% de los hogares se encuentran bajo de la línea de la pobreza, 

cifra muy superior al 10% del total nacional (MINVU, 2022), y las jefaturas de hogar en su 

mayoría se encuentran en situación de irregularidad laboral, en la Región Metropolitana de 

Santiago, solo el 66% de las jefaturas de hogar se encontraba ocupado en cuanto a 

situación laboral y el 77% de ellos no se encontraba cotizando en el sistema previsional 

(MINVU, 2013), estas cifras afectan principalmente a mujeres ya que ellas son la mayoría 

en cuanto a jefaturas de hogar dentro de los asentamientos, pero además ya que muchas 

de ellas deben ejercer labores de cuidado de sus hijos donde muchas veces el único 

escenario que les permite ejercer la labor productiva es la informalidad o irregularidad 

laboral.  

 

Las mujeres pobladoras como principal agente territorial en los campamentos cumplen un 

rol preponderante en la configuración orgánica de las comunidades y el asentamiento 

mismo, haciéndose cargo de las diversas funciones antes descritas, una de las cuales para 

Zenteno et al (2023) tiene que ver con el desarrollo de estrategias para hacer frente a las 

necesidades inmediatas dentro del territorio, lo que se explica precisamente por la cantidad 

de roles sociales que han debido desempeñar en su experiencia con el ser pobladora, 

madre, cuidadora, jefa de hogar, trabajadora y líder comunitaria. Es por lo anterior que las 

mujeres debieran son quienes mayor conocimiento tienen del territorio y de manera más 

completa de acuerdo a la cantidad de roles que han debido ejercer en él, lo que dice relación 

con el conocimiento que las mujeres han hecho del espacio habitado a partir de su 

experiencia, por la forma en que han ocupado el espacio público: como trabajadora al 

transitarlo para acudir al trabajo; como madres y cuidadoras al enfrentar los desafíos que 

supone estar al cuidado del bienestar de otro; como pobladora al emprender la lucha por 

una vivienda y como líder comunitaria, al ser capaz de organizar a sus vecinos en torno a 

sus problemáticas y ser capaces de resolverlas de manera articulada.  

 

Por todo lo anteriormente descrito, es que la lectura de las mujeres acerca de sus territorios 

puede ser capaz de develar la realidad de las problemáticas socio territoriales que afectan 

de manera transversal a los diferentes territorios, y el identificarlas, así como relevar la 

experiencia de las mujeres al habitar los espacios resulta clave a la hora de gestionar los 

espacios, sobre todo aquellos que se edifican y configuran al margen del Estado y los 

organismos estatales, donde la capacidad que pueda tener la comunidad organizada para 

prevenir y reaccionar ante una situación de emergencia o que genere una problemática a 

nivel cotidiano en la comunidad es imprescindible para la subsistencia y el bienestar de la 

comunidad completa. 
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1.3 ÁREA DE ESTUDIO 
 

1.3.1 Contexto de la comuna de Talagante 
 

De acuerdo con el último catastro de campamentos del MINVU de 2022 el 50% de los 

campamentos se concentran en 3 regiones, una de ellas es la Región Metropolitana de 

Santiago, que es la segunda región con mayor cantidad de hogares habitando en 

campamentos (MINVU, 2022). La ONG Techo en su catastro de 2023 determina que la 

distribución de estos asentamientos se encuentra concentrada en tanto familias como 

cantidad de campamentos, en las comunas periurbanas de la región; “número de 

campamentos ha aumentado un 21,0% respecto al Catastro Nacional de Campamentos 

2020-2021 de TECHO-Chile y en cuanto al número de familias, estas aumentaron en un 

4,7%z en el mismo periodo.” (Techo-Chile, 2023, p. 88). 

 

Del conjunto de municipios con mayor concentración de asentamientos informales en la 

Región, Talagante (cartografía 1) como ciudad menor ocupa un rol significativo, dada la alta 

concentración de familias que habitan en torno al Rio Mapocho. En términos generales, la 

comuna periurbana de Talagante se ubica en la zona suroeste de la región Metropolitana y 

es capital de la provincia homónima (cartografía 1), cuenta con un total de 74.237 habitantes 

de acuerdo con el último censo de 2017, de las cuales el 50,5% corresponde a mujeres. La 

población de Talagante se caracteriza por tener un alto nivel de ruralidad (20%) en 

comparación con el 3,7% del total regional (INE, 2018). De acuerdo con el Ministerio de 

Desarrollo Social y de Familia (2023) la población se encuentra empobrecida, con un 53,5% 

de los habitantes clasificados entre el 0 – 40% de mayor vulnerabilidad social, de los cuales 

el 57% corresponde a mujeres, además el 42% de las jefaturas de hogar son también 

mujeres, el 11,4% de las personas habitan en hogares carentes de servicios básicos, alto 

con respecto al 8,5% regional, y el 10,4% de los hogares se encuentra en condición de 

hacinamiento, también alto si se compara con el 9% del total de la región (BCN, 2023).  

 

Geomorfológicamente Talagante se instala dentro de la cuenca de Santiago, caracterizada 

por ubicarse en la unidad morfológica de la depresión intermedia, extendiéndose sobre el 

abanico aluvio-fluvial en la fase de Buin producto de la dinámica del río Maipo, el clima de 

Talagante es de tipo mediterráneo con lluvias invernales (Ilustre Municipalidad de 

Talagante, 2023). La comuna limita hacia el poniente con la cordillera de la costa, en ese 

sector destaca la vertiente del cerro La Campana, además adquiere relevancia los causes 

de ríos Maipo y Mapocho en esta zona, así como al sur, que conforman abanicos aluviales 

que han acumulado depósitos (Ilustre Municipalidad de Talagante, 2015).  

 

En cuanto a las amenazas de carácter socio natural se encuentran supeditadas a la 

ocurrencia de grandes precipitaciones (CIREN, 2021) existe remoción en masa asociado a 

los cordones en los límites oriente y poniente, y riesgo de inundación por crecidas de los 

ríos en el límite poniente y sur. Este último se relaciona con la inestabilidad de los causes 

por la movilidad y acumulación de sedimento durante los períodos de crecidas, el más 

inestable es el caso del río Mapocho por su forma errática de los canales anastomosados. 
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Los procesos de remoción en masa afectan principalmente a sectores de pie de ladera con 

poca vegetación y se activan en general por grandes volúmenes de precipitaciones o 

desborde de los canales presentes en toda la comuna (Ilustre Municipalidad de Talagante, 

2015), de acuerdo con CIREN (2021) los procesos de remoción en masa no presentan alto 

riesgo para la población a diferencia de las inundaciones que sí representa un riesgo mayor. 

 

Cartografía 1  

Comuna de Talagante 

 
 

Nota: La cartografía muestra la ubicación de la comuna de Talagante en relación con el Gran 

Santiago. Elaboración propia en base a datos disponibles en IDE. 

 

De acuerdo con la Cámara Chilena de la construcción (2023) en su balance habitacional 

basado en la encuesta Casen 2022 determina que, del total del déficit habitacional del país, 

el 54% corresponde a hogares liderados por mujeres que son mayoritariamente jóvenes 

(menor de 40 años), además el 16% corresponde a jefes de hogares extranjeros y el 42% 
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del total del déficit se concentra en la Región Metropolitana de Santiago. En el balance del 

año 2019, la comuna de Talagante aparecía como una de las 10 comunas en la región que 

tiene las mayores cifras de déficit habitacional, con un 23% (CChC, 2019).    

 

Ante este déficit los pobladores han resuelto levantando espacios al margen del Estado 

donde han construido sus hogares, así de acuerdo con el último catastro de Techo-Chile 

(2022-2023) se contabilizaron 7 campamentos presentes en Talagante, donde habitan 484 

familias (ver cartografía 2), los asentamientos informales se distribuyen de manera que la 

mayoría se encuentra dentro del Talagante urbano o al margen de este, siendo solo uno el 

que toma posición en un sector mayormente rural.  

 

Cartografía 2  

Distribución de los campamentos en la comuna de Talagante 

 
Nota: La cartografía muestra la posición en que se ubican los campamentos de Talagante dentro de 

la comuna. Elaboración propia en base al catastro de Techo-Chile 2022-2023. 
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La cantidad de campamentos que se encuentran en Talagante no presentan características 

homogéneas sino muy por el contrario (ver cartografía 3), de acuerdo con el catastro de 

Techo-Chile (2023), 1 de ellos concentra la mayor cantidad de familias habitando en 

campamentos en la comuna, se trata del asentamiento informal “Ribera del río” que 

concentra a 300 familias. Los otros 6 campamentos están conformados por menos de 100 

familias, el más grande entre ellos es el campamento “Talagante sin fronteras” que está 

formado por 70 familias y se ubica en pleno centro de Talagante urbano; el más pequeño 

está conformado por 8 familias y se instala en una zona marginal de la ciudad de Talagante, 

específicamente en un sector de la ribera del río Mapocho, llamado “Libertad”.  

 

Con respecto a los servicios básicos, en los campamentos de Talagante prima el acceso a 

electricidad “Conectado a la red pública sin medidor”, lo que coloquialmente se conoce 

como “colgado” a una red establecida de electricidad; por otra parte, acceden al agua 

mayoritariamente a través de camiones aljibe y red pública sin medidor; y finalmente, 

acceden a los servicios sanitarios en su gran mayoría por letrina, cajón sobre pozo negro, 

acequia o canal (Techo-Chile, 2023).  
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Cartografía 3  

Campamentos en Talagante por número de familias en ellos 

 
Nota: En la cartografía se muestra el tamaño de los campamentos de acuerdo a la cantidad de 

familias que conforman cada uno de ellos. Elaboración propia en base al catastro de Techo-Chile 

2022-2023.  

 

1.3.2 Campamento Ribera del río. 
 

En la comuna de Talagante el campamento “Ribera del Rio” es uno de los más 

significativos: por su tamaño, por su posición en el borde del río Mapocho, y porque 

concentra la mayor cantidad de habitantes en asentamientos informales de la comuna El 

campamento “Ribera del río” se instala en el borde del río Mapocho cuando esta cruza por 

Talagante (ver cartografía 4), de acuerdo con catastros de Techo-Chile (2023) se formó en 

1990, actualmente está constituido por 300 familias que se abastecen de electricidad y agua 

mayormente a través de red pública sin medidor, y los servicios sanitarios por letrina o cajón 

sobre pozo negro, acequia o canal.  
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Cartografía 4  

Asentamiento informal "Ribera del Río", comuna de Talagante 

 
Nota: Elaboración propia en base al catastro de campamentos de Techo-Chile 2022-2023 y datos 

obtenidos del IDE. 

 

Además, el campamento es uno de los 22 de la Región Metropolitana que se instalan en 

áreas de riesgo, (ver figura 1), en particular de acuerdo con el Plan Regulador Intercomunal 

(PRI), se expone a riesgo de inundaciones de acuerdo y aledaño a una zona de riesgo 

antrópico; mientras que, de acuerdo con el Plan Regulador Comunal, se encuentra aledaño 

a la zona de inundación (MINVU, 2020). 
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Figura 1 

Campamentos en zona de riesgo. Comuna de Talagante. 

 
Nota: La imagen fue extraída del Informe de campamentos en áreas de riesgo según el Instrumento 

de Planificación Territorial, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2020). 

 

Debido a la gran cantidad de superficie que abarca el asentamiento y la cantidad de familias 

que alberga, es relevante estudiar las dinámicas internas, así como su relación con la 

ciudad urbanizada y el territorio que habitan, que precisamente resulta también preocupante 

por su cercanía al río Mapocho (cartografía 4) y, por lo tanto, el lugar en que se emplaza. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo General  
 

Analizar desde la experiencia de mujeres residentes en asentamientos informales, las 

problemáticas socio territoriales que les afectan. Caso de estudio: Campamento “Ribera del 

Río”, comuna de Talagante. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

OE1 Describir desde la revisión de fuentes secundarias, residentes y actores clave la 

historia, formación y constitución actual del asentamiento informal “Ribera del río” en 

Talagante. 

 

OE2 Identificar las problemáticas socio territoriales que enfrentan cotidianamente las 

mujeres residentes en el campamento “Ribera del río” en Talagante. 

 

OE3 Analizar cómo las condiciones socio territoriales determinan las expectativas 

residenciales de las mujeres. 
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1.5 ESTADO DEL ARTE  
 

1.5.1 El habitar irregular en Chile 
 

El problema de la vivienda y las condiciones del habitar es un fenómeno de larga data en 

el territorio nacional, que ha conllevado importantes transformaciones, como fue el tránsito 

desde los rancheríos a los conventillos, que trajo aparejadas diversas crisis que se 

manifestaron en momentos de conflictividad social y organización popular, por ejemplo, con 

el surgimiento de la denominada “Liga de Arrendatarios” a principios del siglo XX 

(Mardones, 2019). No obstante, la expresión más contemporánea del problema habitacional 

tiene su génesis entre los años 30’ y 50’, con la instalación de las “poblaciones callampas”, 

como forma de asentamiento que se caracterizaba por las precarias condiciones 

habitacionales y porque no existía una fuerte articulación previa de los pobladores 

(Espinoza, 1988).  

 

Entre las causas que plantea Garcés (2002) para la conformación de estas poblaciones, se 

puntualiza el retorno de los trabajadores salitreros, el aumento de la migración campo-

ciudad y la demolición de conventillos. Mientras que, por su parte, Salazar y Pinto (2002) 

plantean un énfasis en la larga crisis política y económica del artesanado urbano, que 

debido a su precarización busca nuevas formas de asentarse, así como en el invisibilizado 

rol que juegan las “dueñas de casa”, que en la incertidumbre de la inestabilidad laboral de 

sus padres y esposos deben “salir a la calle para trabajar, protestar y hacer ejercicios 

directos de soberanía popular” (P 254). 

 

En este escenario surge el principal repertorio de acción del incipiente movimiento de 

pobladores: “la toma de terreno”, también conceptualizada como asentamiento informal, y 

que a diferencia de la población callampa, se caracteriza por la fuerte organización de los 

habitantes, la estrategia para la ocupación, el apoyo mutuo y la resistencia a la represión 

(Garcés, 2002). Se considera como hito inicial, la famosa “Toma de la Victoria”, en la que 

cerca de 1.200 familias del sector “zanjón de la aguada” ocupan los terrenos de la chacra 

“La feria”, el 30 de octubre de 1957. Este suceso marca un punto de inflexión en el fracaso 

de las políticas del gobierno de Ibañez, (entre las que se encontraba la creación de la 

CORVI y el primer plan de viviendas), y del Estado en su conjunto, en lo que concierne a 

su relación con los pobladores. El logro del asentamiento permitió un ciclo ascendente de 

ocupaciones que irían tensionando cada vez más a los gobiernos de la época y a la élite 

nacional (Idem). 

 

La situación se agudiza en el trienio 1967-1970, al alero de los cambios sociopolíticos que 

se estaban gestando, representado en el triunfo de la Unidad Popular, y que justamente 

tiene su cenit hacia 1970, cuando el asentamiento informal llegó a constituir la principal 

forma de expansión urbana en Santiago (Zibechi, 2008). La presión de los pobladores y los 

planes de vivienda de la UP, que tiene su principal expresión en el “Plan de Emergencia” 

de 1971, transforma por completo el trazado urbano de Santiago, ampliando el radio de la 

ciudad al hacer crecer las comunas populares (Garcés, 2015). 
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Este proceso de expansión urbano fue interrumpido por la dictadura militar con la instalación 

del modelo neoliberal, que trajo consigo la liberalización del suelo y la apertura de los 

mercados (Sabatini, 2000), y con ello, el desplazamiento de los sectores populares hacia 

las periferias de la ciudad (Casgrain y Janoschka, 2013), en que la mayor parte de las 

viviendas construidas se establecen en la periferia sur de Santiago (Morales y Rojas, 1987). 

Esto fue posible través de políticas subsidiarias de vivienda orientadas a erradicar las tomas 

ubicadas en terrenos de alto valor de suelo, y donde el carácter de la vivienda social se 

inclina hacia la construcción masiva de viviendas, bajando los estándares mínimos de 

calidad de estas y de los espacios comunitarios (Rivera, 2012).  

 

El denominado “experimento neoliberal” dista mucho de ser un proceso gradual y pacífico, 

al contrario, su condición de posibilidad está dado por medio de una “política de shock”, 

para la transformación estructural e institucional (Foxley, 1982). En este contexto, el 

movimiento de pobladores sería clave, ya que hacia 1983 con el inicio de las “jornadas de 

protesta nacional”, la población sería el principal “teatro de operaciones” en la resistencia a 

la dictadura. Lo que para ciertos autores de la transición pactada como Dubet et al. (2016), 

no se logra configurar como “movimiento social”, debido a su heterogeneidad y carencia de 

un principio central; y para otros autores más críticos como Rojas (2011), aparece como 

una sorpresa el “traslado de la sublevación de la fábrica a la población”, viene -desde 

distintas ópticas- a reducir un movimiento cuya potencialidad se había acumulado en los 

años previos al golpe, a través del “fogueo” en las luchas por las “tomas de terreno”, y que 

ya entrado los años 80’ se transforma en acción colectiva. 

 

A pesar de esos esfuerzos, con la llegada de la transición pactada los gobiernos de la post 

dictadura replicaron la misma base impulsada por Pinochet (Tapia, 2011), que con el tiempo 

fue configurando en la Región Metropolitana importantes desigualdades socioeconómicas, 

reflejo de la expansión urbana neoliberal (Silva y Zúñiga, 2022). Lo que en términos de 

articulación social repercute, por una parte, en el aumento de la distancia entre las viviendas 

y los lugares de trabajo, disminuyendo el tiempo para la organización comunitaria; y por 

otra, en el desplazamiento de las comunidades, que fomenta la pérdida de sus vínculos 

comunitarios y con el espacio habitado (Zibechi, 2008). 

 

En los últimos años la situación se ha visto agravada con el resurgimiento acelerado de 

formas de asentamiento informal, que se expresan en la denominación de “campamentos”, 

y que al igual que en otrora, surgen en un primer momento como una “toma de sitio”. El 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) considera esta forma de asentamiento como 

un “conjunto de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular de un terreno, carencia 

de algún servicio básico y cuyas viviendas son precarias, y se encuentran agrupadas y 

contiguas” (MINVU, 2022, p.4). Por su parte, Techo- Chile plantea una definición similar al 

considerarlo un “grupo de ocho o más familias que conforman una unidad socio-territorial, 

sin acceso regular a al menos uno de los servicios básicos (servicio sanitario, agua potable 

y/o energía eléctrica), que se encuentran en situación irregular de tenencia del terreno y 

que representan un requerimiento de vivienda” (Techo-Chile, 2023, p9.).  



21 
 

 

En lo que respecta a los organismos internacionales, ONU-HABITAT (2015) define los 

asentamientos informales como áreas residenciales donde los pobladores no son dueños 

del lugar en que habitan, desde la ocupación irregular hasta arriendo informal, además por 

lo general carecen de servicios básicos e infraestructura y las viviendas generalmente no 

responden a estándares de planificación y regulación y se instalan en zonas expuestas a 

amenazas naturales. Lo que incorpora adicionalmente la variable del riesgo de desastres 

como condición para generar políticas de vivienda consistentes con la geografía de un 

determinado territorio. 

 

1.5.2 El rol de las mujeres en los asentamientos informales 
 

Linda McDowell (1999) determinó las diferencias en el uso del espacio por mujeres y 

hombres, asociadas a las prácticas que realiza cada uno en sociedad, relegando a las 

mujeres al espacio privado del hogar practicando las labores domésticas y de cuidado. El 

hombre por el contrario, mantiene en el espacio público ejerciendo labores productivas. 

Esta división tiene una expresión espacial en la producción de los territorios pues para 

Massey (2005) el espacio es relacional, por lo que en él, se dan disputas cotidianamente. 

Las esferas privada y pública son una expresión de los imaginarios colectivos que tienen 

como factor subyacente los estereotipos y la división social de los roles de género. De 

acuerdo con esta división, la mujer ha sido excluida del espacio público urbano y su 

ocupación por parte de ellas es subversivo de cualquier forma, ya que en este ejercicio se 

visibiliza la presencia de las mujeres en la esfera pública (Tonkiss, 2005).  

 

La práctica de las mujeres en el espacio público es especialmente relevante en las 

diferentes luchas por la vivienda en Chile, se han convertido las pobladoras en un actor 

social protagonista en los movimientos pobladores por su rol organizativo y de liderazgo 

comunitario (Zibechi, 2008; Salazar y Pinto, 2002), por lo que diversas investigaciones en 

asentamientos informales han reconocido esta labor y considerado la experiencia de 

mujeres en los campamentos por su capacidad de agencia dentro de las comunidades, a 

continuación se presentan dos que son relevantes para la investigación acerca de mujeres 

en asentamientos informales. 

 

Zenteno et al (2023) realizaron una investigación para indagar en la experiencia de mujeres 

pobladoras en los asentamientos informales, develando el rol en la producción de la ciudad 

y sus formas de construir hábitat, vinculadas al cuidado colectivo constituyéndose como 

sujeto político. En esta investigación, señalan que habitar campamentos está sujeto a la 

creación de estrategias para la provisión de servicios básicos para acceder al espacio 

urbano fuera del mercado legal, por tanto, sus habitantes son protagonistas en la 

producción de su habitar en el proceso de autoconstrucción de acuerdo con sus 

posibilidades y necesidades, manteniéndolos en constante configuración. Recurren al 

concepto de urbanismo subalterno, donde los pobladores son agentes complejos que 

mientras consiguen un espacio urbano, construyen redes de apoyo dentro del campamento 

como fuera de este, consolidando una organización que no se reduce a la materialidad de 
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la construcción sino que transciende, en ese sentido, plantean que los problemas a 

gestionar al interior de un asentamiento informal incorporan afectividad con el territorio, y la 

diversidad de realidades de los pobladores, en este contexto las mujeres cobran 

protagonismo al liderar las disputas por el territorio y la lucha por la vivienda digna. 

Cuestionan la dicotomía entre el espacio público y privado como una división sexual de los 

roles, pues restringe a las mujeres de la esfera pública y política y a los hombres del trabajo 

doméstico ligado a lo privado, así relevan la esfera de lo doméstico al considerar que el 

trabajo reproductivo sostiene el productivo, por lo que el construir ciudad con perspectiva 

de género supone repensar una infraestructura urbana que permita desarrollar el rol 

reproductivo en la esfera de lo público.  

 

Ossul-Vermehren (2018) realizó una investigación de género donde relevó la agencia de 

las mujeres en los asentamientos informales, que usualmente ha sido invisibilizada tanto 

en las discusiones del poblador como sujeto político, como en los términos materiales en la 

adquisición legal de la mayoría de los terrenos -que están en posesión de hombres a pesar 

del protagonismo de las mujeres en esta reivindicación- Esta invisibilización de la mujer en 

la producción urbana es lo que agudiza las desigualdades de género en las ciudades. La 

discusión se desarrolla en torno al concepto hogar con perspectiva de género con los relatos 

de las pobladoras de campamentos.  

 

Se refiere a los asentamientos informales como un fenómeno global que ha sido incluido 

dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y que sin embargo, 

la política pública reduce a un déficit material de vivienda ignorando una perspectiva 

inmaterial asociada a la construcción del hogar, así las medidas que se han tomado  para 

resolver un problema material se reducen a la construcción masiva de viviendas, ignorando 

las necesidades específicas y los valores inmateriales. En las viviendas autoconstruidas el 

concepto de hogar es capaz de aunar prácticas asociadas a diferentes roles sociales: 

productivas, reproductivas y comunitarias, que en conjunto construyen los sentidos 

materiales e inmateriales de la vivienda, sumando un sentido político en la resistencia del 

hogar autoconstruido y alejándose de las estructuras patriarcales que dividen las esferas 

en pública y privada. En ese sentido, el concepto de hogar con perspectiva de género y las 

mujeres en el territorio trascienden la división patriarcal para articular ambas esferas en 

tanto producen y reproducen lo doméstico, político, económico y social en un nuevo espacio 

para convertirse en sujeto político, desde el cual se politiza aquello asociado a lo privado y 

cotidiano, por esto las mujeres se sienten representadas por la identidad de pobladoras y 

su lucha por la vivienda, que es un conflicto profundamente de clase porque son los 

desposeídos quienes deben sortear adversidades para acceder a la vivienda, aun cuando 

esto implique llegar a un asentamiento informal (Ossul-Vermehren, 2018). 
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CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

Tomando en cuenta que el objetivo general de la investigación es analizar desde la 

experiencia de mujeres residentes en asentamientos informales, las problemáticas socio 

territoriales que les afectan, se puede considerar como requerimiento el análisis de la 

experiencia particular de los sujetos sociales a propósito de una situación en específico. 

Debido a esto, se ha determinado utilizar la metodología cualitativa, precisamente porque 

apunta a analizar los fenómenos desde la lectura de los participantes en un lugar y contexto 

determinado, y permite al investigador explorar el mundo social para luego generar teorías, 

a través de un proceso inductivo (Hernández et al, 2010).  

 

Sumado a lo anterior, al plantear esta memoria desde la geografía feminista se utilizará la 

metodología cualitativa como alternativa para describir y visibilizar percepciones sociales y 

experiencias particulares de la forma de habitar un territorio (Baylina, 19997), considerando 

un enfoque participativo, con el propósito de comprender la complejidad de los procesos 

sociales y la necesidad de relevar las afectividades y saberes locales en las intervenciones 

(Abarca, 2016); estableciendo la relación entre el territorio habitado y las formas sociales 

que en él ocurren, con la complejidad y las particularidades del ser mujer en distintos roles 

sociales.  

 

Esta investigación se basó en el análisis de un caso en particular: mujeres habitantes del 

campamento “Ribera del río” en Talagante; por esto se decide utilizar el enfoque 

metodológico del “estudio de caso”, que en razón de lo planteado por Durán (2014), 

responde a un proceso de indagación focalizado en la descripción y examen detallado, 

comprehensivo y sistemático, que incorpora el contexto temporal, espacial, económico, etc.; 

permitiendo un mayor conocimiento del tema en su complejidad, y por lo tanto, un mayor 

aprendizaje del mismo. 

 

Para la realización de esta investigación fue fundamental contar con el apoyo del equipo 

del proyecto Fondecyt y de Techo-Chile. A través del equipo Fondecyt se pudo establecer 

el contacto con las dirigentes de Techo-Chile encargadas del asentamiento informal “Ribera 

del río”. Este contacto fue fundamental ya que acceder al espacio es complejo tanto en 

términos físicos como en términos sociales.  

 

En cuanto a lo físico, supone un desafío desde llegar al campamento, así como ingresar a 

él y hasta moverse dentro de él: se encuentra en una zona marginal y rural de Talagante, 

razón por la cual la locomoción desde cualquier otro lugar de Santiago es compleja, por lo 

que fue clave contar con apoyo de movilización por parte del equipo Fondecyt no solo para 

poder llegar sino también para ingresar al campamento, ya que los caminos son ripiosos y 

sumado al desnivel entre la ciudad urbanizada y la posición del campamento, hace que el 

tránsito por él sea complejo incluso en automóvil.  
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En términos sociales siempre es complejo como equipo investigativo acceder a cualquier 

territorio donde no se conoce a nadie y supone el primer desafío el generar el ingreso a 

través de un facilitador (Hernández et al, 2010), en el caso de esta investigación las 

facilitadoras fueron las dirigentes de Techo-Chile que presentaron el equipo con las 

pobladoras y líderes comunitarias, además de entregar entrevistas y realizar recorridos 

comentados junto al equipo.  

 

2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

La recolección de datos en esta investigación se basó en tres técnicas principalmente, dos 

de ellas: la entrevista y la observación en la investigación cualitativa, de acuerdo con María 

Amalia, posibilitan adentrarse en la realidad social y con ello, indagar en la producción de 

territorios a través de las motivaciones y experiencia de los actores sociales que lo 

construyen (Amalia, 2011). A continuación, se describe cada una de las técnicas y la forma 

en que fueron ejecutadas. 

 

Como principal método de recolección de datos se recurre a las “entrevistas 

semiestructuradas”, elaborando descripciones de una realidad social desde la experiencia 

de la entrevistada y su perspectiva del fenómeno a analizar (Taylor y Bogdan, 2008), donde 

existe una base de puntos clave establecidos para guiar la recolección de datos necesarios 

para la investigación, pero la conversación es abierta en tanto el entrevistador posee 

libertad para introducir nuevas preguntas para ahondar en algún tema de interés 

(Hernández et al, 2010); por lo que se intentó llegar a una conversación fluida con las 

entrevistadas para obtener una perspectiva natural de su experiencia en el campamento. 

 

Para conocer las problemáticas socio territoriales que afectan a las mujeres residentes en 

asentamientos informales, así como comprender el rol del campamento en sus vidas y 

expectativas residenciales se construyó una pauta de entrevista. Esta en un primer 

momento buscaba ahondar en la perspectiva de riesgo de desastres de las mujeres 

residentes, y en ese sentido, se plantean tres dimensiones capaces de guiar la entrevista 

en base a tres elementos que parecían claves para responder a los objetivos de la 

investigación: I. Cuidado (rol de madre, otros roles sociales, necesidades asociadas al 

cuidado); II. Trayectoria Residencial (vida antes del campamento, motivo de llegada y 

permanencia, percepción del campamento, expectativas residenciales); y III. Riesgo de 

Desastre (identificación de amenazas socio naturales, afectación sobre la vida de las 

mujeres, estrategias de afrontamiento).  

 

Sin embargo, conforme fueron transcurriendo las entrevistas, las mujeres volvieron el foco 

hacia la diversidad de problemáticas y desafíos que enfrentan en el territorio de manera 

cotidiana, mostrando que desde su lectura era relevante hablar no solo de las dificultades 

vinculadas al riesgo de desastres sino a muchas otras. En ese sentido, relevando su lectura 

se decidió cambiar el objetivo de la investigación, pero mantener la entrevista original pues 

en ella se encontraba todo lo necesario para responder al nuevo objetivo de investigación, 

la siguiente tabla (figura 2) muestra las dimensiones de la entrevista y lo que se pudo 
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obtener de cada una de manera general. Las entrevistas tuvieron una duración promedio 

de 30 minutos cada una y fueron realizadas personalmente por la autora de la investigación. 

 

Figura 2 

Tabla resumen de entrevista semi-estructurada realizada a mujeres. 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

DIMENSIONES FINALIDAD Y CONCEPTOS CLAVE 

I. CUIDADO 

- Identificar roles sociales. 

- Necesidades y problemáticas asociadas a las labores 

de cuidado y otros. 

- Percepción del asentamiento informal desde la lectura 

de madres cuidadoras. 

 

II. TRAYECTORIA 

RESIDENCIAL 

- Motivo de llegada al campamento. 

- Percepción del campamento. 

- Expectativas residenciales. 

 

III. RIESGO DE 

DESASTRES 

- Problemáticas identificadas en el espacio. 

- Estrategias familiares para afrontar emergencias. 

- Redes de apoyo, capital social. 

 

 

La segunda técnica fue el trabajo en terreno a través de “recorridos comentados”, 

herramienta que es de interés en la medida que se presenta como una técnica que observa 

la relación de los usuarios con el lugar in situ, y donde los estímulos del lugar también 

participan incentivando la palabra de los habitantes (Andersen & Balbontín, 2019). En ellos, 

se pudo observar la realidad de la tarde en el campamento, se realizaron 2 recorridos 

comentados del conjunto del equipo Fondecyt, uno junto a voluntarios y a las encargadas 

de Techo Chile, y el otro junto a uno de los líderes comunitarios del asentamiento informal. 

Los recorridos tuvieron por objetivo adentrar al equipo en el territorio, conocer la forma de 

este, la configuración de la trama construida y las principales características de este. En 

ellos se pudo obtener información útil para caracterizar el campamento en términos de 

construcción, de la geomorfología, así como identificar los sectores y entender su 

configuración. Además, con este acercamiento se pudo realizar contacto con algunas 

mujeres del campamento que fueron los primeros vínculos y aceptaron ser parte de esta 

investigación.  

 

Finalmente, se realizó una observación participante, que de acuerdo con Amalia (2011), es 

una instancia que permite dar lectura a un escenario relacional y dinámico, donde el 

observador no se mantiene ajeno, sino que se integra a la situación y de alguna manera 

también la modifica (Amalia, 2011). Para esto el equipo participó en una reunión grupal 

junto a los dirigentes actuales del comité de allegados, donde contaron al equipo Fondecyt 

a grandes rasgos, y con algunos detalles la situación actual en términos socio comunitarios 

del asentamiento informal. 
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Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo por “bola de nieve”, de manera que 

se identificó en primera instancia a un par de participantes clave, que fueron quienes 

referenciaron a las otras mujeres entrevistadas (Hernández, et al, 2010). En esta instancia, 

la cantidad de entrevistadas fueron 7 mujeres, cuyos testimonios en este estudio son 

relevantes para mostrar la complejidad de lo que se intenta relevar, antes que la 

representatividad de la población investigada (Ibidem).  

 

Para llegar en primera instancia a las entrevistadas claves, fue imperante el rol de Techo-

Chile y las dirigentes encargadas del territorio, pues ellas generaron el contacto de manera 

presencial, sin embargo, el resto de las entrevistas se realizó de manera virtual, lo que 

también representa una limitación, y que, a su vez deviene de otra limitación investigativa, 

que tiene que ver con el rol de cuidadora de la investigadora principal. 

 

2.3 DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

2.3.1 Objetivo específico 1 
 

Para responder al objetivo específico 1 se realizó una investigación acerca del avance del 

proceso de poblamiento del asentamiento informal, para ello se recurrió a una investigación 

elaborada por un historiador que fue dirigente de Techo-Chile y trabajó en específico con el 

campamento Ribera del río. Junto con esa investigación se recopilaron los testimonios de 

las dirigencias actuales de Techo-Chile y las pobladoras del asentamiento para reconstituir 

la historia de formación del campamento. Finalmente se realizó una evaluación del avance 

territorial en base a las imágenes satelitales tomadas de Google Earth seleccionando 

algunos años específicos, con ello se construyó una cartografía que muestra las 

modificaciones espaciales que fueron ocurriendo con el avance de los años, y la manera 

en que se fue configurando la cuadrícula que delimita el actual territorio que ocupa el 

asentamiento informal. Los resultados se presentan en un apartado a modo de relato 

continuo, y la finalidad es presentar un contexto territorial en que se instalan tanto las 

pobladoras como las problemáticas que identifican, que sirva de base para entender 

contextualmente las distintas realidades que en este asentamiento coexisten. 

 

2.3.2 Objetivo específico 2 y 3 
 

Para lograr el segundo y tercer objetivo, se recurrió a la observación participante, los 

recorridos comentados y las entrevistas a mujeres de distintas nacionalidades que habitan 

dentro del campamento, recurriendo al denominado “análisis de contenido”, que permite 

estudiar la información compilada, circunscrita a su contexto en tanto marco de referencia, 

e incluyendo aquellos datos expresos como latentes (Andréu, 2000), siendo la síntesis de 

este proceso de sistematización “la producción de un meta-texto analítico en el que se 

representa el corpus textual de manera transformada” (Delgado & Gutiérrez, 2007, pág. 

181). 
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En el caso del segundo objetivo, se recogió lo que las entrevistadas identificaron como 

problemáticas socio territoriales desde sus realidades particulares, se presentan 

acompañadas de cartografías realizadas con la herramienta de uso libre “QGIS Desktop 

3.28.0”, fotografías y citas de las diferentes entrevistadas que muestran de qué manera se 

desarrollan las problemáticas que les afectan. 

 

En el caso del tercer objetivo, se escogió tres de las entrevistas realizadas para ser 

analizadas en profundidad, cada una de ellas representa el sentir de las otras. Para ello se 

estableció la relación de las mujeres con el campamento con base en la identificación de 

problemáticas socio territoriales, la afectación en sus vidas cotidianas y sus expectativas 

residenciales, esto contextualizado en su experiencia de habitar en el asentamiento y que 

a su vez tiene como motivos subyacentes factores vinculados a los roles que ellas ejercen 

en sociedad. Este resultado se presenta a modo de relato acompañado de esquemas y 

caracterización de cada una de las entrevistas escogidas. 

 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El desarrollo de la investigación estuvo marcado por los obstáculos para su realización, uno 

de los cuales tiene que ver con el espacio que ocupa el asentamiento informal en una 

comuna periurbana de la Región Metropolitana de Santiago. Esta condición dificultó el 

acceso al campamento en términos de cantidad de visitas pues la movilización hacia allá 

es dificultosa.  De la mano de lo anterior, la condición de madre y única cuidadora de su 

hija de la autora de la investigación retrasó el desarrollo de esta muchas veces, producto 

de las enfermedades contraídas por la niña. A su vez, la misma condición de madre y 

cuidadora obligó a que la realización de las entrevistas fuera en línea a través de 

videollamadas por la aplicación de “Whatsapp”. Esto que se presenta como una limitante, 

fue también positivo para la cercanía que pudo establecer la autora con las mujeres 

entrevistadas, quienes también en su mayoría fueron madres y cuidadoras, por lo que 

acomodar horarios no fue tan complejo teniendo la posibilidad de realizar las entrevistas 

vía remota. Parte de esta investigación resultó de la compañía de las mujeres del Fondecyt 

Regular 1231116, pero también, de E, mujer madre, mujer refugiada, mujer vulnerable que 

apoyó con muchas dudas y aclaraciones, en especial sobre la historia y transformación del 

asentamiento informal.  
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
 

3.1 HISTORIA, FORMACIÓN Y POBLAMIENTO DEL ASENTAMIENTO INFORMAL 
“RIBERA DEL RÍO” EN TALAGANTE 

 
En el límite sur poniente de la comuna de Talagante cruza el río Mapocho y en el borde de 

este se ubica el asentamiento informal Ribera del Río, fuera de la zona urbana 

reglamentada por los instrumentos de planificación y, por lo tanto, al margen de la ciudad. 

En este apartado se busca dar respuesta al objetivo específico 1 de la investigación, por lo 

que se ha reconstruido a partir de fuentes secundarias, testimonios de residentes y actores 

clave, la historia de formación y poblamiento del campamento “Ribera del río” en la comuna 

de Talagante. 

 

Este territorio no siempre estuvo habitado por un asentamiento, de hecho, según la 

investigación realizada por Echeverría (2020), durante la primera mitad del siglo XX la ribera 

del río Mapocho en el sector de Talagante era utilizada como balneario, allí se instaló una 

piscina y desde donde se encuentra el puente de la vía ferroviaria algunas personas 

realizaban piruetas tipo “clavados”, lo que significaba un atractivo turístico en aquellos años 

que invitaba a diferentes familias a acampar por varios días en la orilla del río. 

Posteriormente aquel balneario de económico acceso superó su período de apogeo y su 

uso fue sustituido por uno asociado al deporte que rápidamente fracasó por la crecida del 

río en 1986 producto de un temporal, que acabó con la infraestructura que había sido 

levantada para estos fines. 

 

En términos de poblamiento, de acuerdo con los diversos catastros de Techo Chile (2019, 

2021, 2022 – 2023) el campamento se instaló en el 1990 y 2000, y en palabras de las 

dirigentes de la organización fueron familias chilenas quienes edificaron las primeras casas 

y se ubicaron junto a sus familias con funciones productivas ligadas a la ganadería y 

agricultura principalmente. Echeverría (2020) agrega que las primeras granjas que se 

instalaron en la ribera (durante la segunda mitad del siglo XX) no estaban destinadas al 

habitar, sino que pobladores aledaños tenían ahí sus granjas con el propósito de 

aprovechar las riquezas de suelo del borde de río, y que luego llegando al 2000, instalaron 

sus casas en el lugar, dando origen a un asentamiento de tipo rural y conformado por 

pobladores cuya función productiva se basaba en la agricultura y ganadería para la 

subsistencia. 

 

De acuerdo con los relatos de las dirigentes de la Ribera del río y de Techo-Chile, el 

campamento en un principio estaba conformado por pocas viviendas ligadas a la agricultura 

y ganadería y con el paso del tiempo, la cantidad de familias que llegó a asentarse al borde 

del río fue aumentando lentamente, Echeverría (2020) entrega cifras que aproximaron los 

voluntarios y catastros de Techo-Chile en cada época, quienes determinan que en 2009 

había aproximadamente 25 familias, en 2015 eran 65 familias y en 2018 ya superaban las 

100 familias. Desde ahí en adelante, de acuerdo con los testimonios recopilados, el 

aumento en la cantidad de familias del campamento fue explosivo, S.R, dirigente de Techo-

Chile sostiene que la última vez que contabilizaron las viviendas eran alrededor de 300 (en 
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2023), que se condice con el dato oficial del catastro de campamentos 2022-2023 de Techo-

Chile (2023), y este crecimiento se atribuye principalmente a la importante llegada de 

inmigrantes a Chile. Esto último también es sostenido por Echeverría (2020) que a la 

inmigración agrega el alza en los precios de suelo y el costo de la vivienda en Chile, como 

algunos de los motivos que pueden explicar el gran crecimiento en la cantidad de familias 

en el campamento. Además, algunas mujeres residentes del campamento aseguran que 

aproximadamente un 70% del campamento actual se conforma por familias de origen 

migrante, sin embargo, este último dato no es comprobable en ningún catastro, pero el 

recorrido por el territorio da cuenta de que la población migrante conforma gran parte del 

asentamiento informal actual. 

 

La evolución temporal en el territorio se puede evidenciar por medio de imágenes satelitales 

de Google Earth (ver figura 3 y 4), donde es elocuente el aumento exponencial en la 

cantidad de familias habitando el campamento. Inicialmente se tomó como referencia los 

momentos temporales que Echeverría (2020) establece en su investigación: 2009, 2015 y 

2018 (figura 3), sin embargo, no fue tan notorio el avance del asentamiento en este período 

de tiempo en lo que a cantidad de viviendas y nivel de urbanización se refiere, pero sí se 

puede ver la transformación territorial de la ribera, pasando de ser un ambiente natural 

mayormente deshabitado, a un ambiente natural rodeado por un incipiente asentamiento. 

Se puede apreciar acá que los primeros pobladores de la Ribera se instalaron en sitios más 

bien lejanos del curso de agua, lo que se condice con los testimonios de las pobladoras y 

dirigentes del asentamiento. 

 

Figura 3 

Evolución temporal de la ribera del río Mapocho en Talagante. Años 2009, 2015, 2018. 

 
Nota: A través de imágenes satelitales se evidencian los cambios en la ribera del río Mapocho en 

Talagante entre el 2009 y el 2018. Imágenes tomadas desde Google Earth. 
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Por este motivo, se tomó en segunda instancia los años 2020, 2022 y 2024, siguiendo el 

testimonio de las dirigentes de Techo-Chile (S.R y E.G.), quienes en diferentes instancias 

señalaron que desde el 2020 la cantidad de viviendas en el campamento se disparó, una 

realidad que se pudo evidenciar en las imágenes satelitales (ver figura 4), que muestran la 

evolución territorial y el avance en la configuración del campamento hasta lo que es hoy en 

día. Se puede ver que el mayor aumento en la cantidad de viviendas, así como la mayor 

expansión del asentamiento en términos de ocupación del espacio, se produjo en el periodo 

entre el 2020 y el 2022; y por su parte entre 2022 y 2024 ocurre una densificación de las 

viviendas en los espacios ya ocupados, sobre todo en sectores más cercanos al borde del 

río.  

 

Figura 4 

Evolución temporal de la Ribera del río Mapocho en Talagante, años 2020, 2022 y 2024 

. 

 
Nota: Imágenes satelitales que muestran las transformaciones territoriales en el campamento Ribera 

del Río en Talagante entre 2020 y 2024. Imágenes tomadas desde Google Earth. 

 

A propósito de la evolución del campamento en términos espaciales a través del tiempo, es 

relevante la forma en que se ha ocupado el territorio, al menos hasta el 2020 todas las 

viviendas instaladas en la ribera se ubicaron en sectores relativamente alejados del borde 

del río, pero con la llegada masiva de familias al asentamiento, desde 2020 en adelante, 

ellas se fueron instalando cada vez más cerca del cauce del río. Esto llama la atención ya 

que como se señaló, el aumento explosivo en la cantidad de familias del campamento 

estaría protagonizado por familias migrantes, y bajo esta premisa serían mayormente ellas 

quienes se ubicaron en sectores aledaños al cauce del río. Y de la mano con lo anterior, la 

población que se ubica en este espacio se encuentra más expuesta ante una eventual 
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crecida del río y, por lo tanto, en una mayor condición de vulnerabilidad ante amenazas 

socionaturales. 

 

Para exponer de mejor manera lo señalado anteriormente se ha construido una cartografía 

que marca estos tres momentos temporales en términos de avance del asentamiento, 

haciendo énfasis en la forma en que se fue configurando el campamento (ver cartografía 

5). Aquí se puede apreciar la magnitud del crecimiento, así como la forma en que se fue 

ocupando el territorio, de esta manera es posible apreciar que hasta el 2020 (en color 

amarillo) las edificaciones se distribuían sin un orden en particular y más bien haciendo 

pequeñas comunidades con pocas casas y alejadas del curso del río, ellas se concentraban 

en el extremo norte, sur y este del campamento. Por su parte, hacia el 2022 en color 

naranja, se puede apreciar el máximo crecimiento en los sectores aledaños al río y la mayor 

ocupación del sector céntrico del campamento, en este caso las edificaciones fueron 

tomando una forma más parecida a una población, con mayor cantidad de viviendas por 

sector ocupado y formando lo que hoy son las calles principales del asentamiento. Al 2024 

en color rojo se fueron densificando los sectores ya ocupados, además de expandirse el 

sector del centro formando verdaderas estructuras de trama urbana en el asentamiento, e 

incluso ocupando sectores al otro lado del río, que de acuerdo con el relato de los 

pobladores es un sector que no sienten como parte del campamento Ribera del río, incluso 

los voluntarios de Techo-Chile no ingresan allí. 

 

Cartografía 5 

Avance del asentamiento informal “Ribera del río” entre los años 2020, 2022 y 2024. 
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Nota: En la cartografía es posible apreciar el crecimiento de la cantidad de familias y viviendas en el 

campamento “Ribera del río” además de la forma en que se fue ocupando el territorio entre los años 

2020 y 2024. Elaboración propia en base a imágenes históricas de Google Earth. 

 

Actualmente el campamento ocupa una superficie de 240.000 m2 aproximadamente, esto 

sin contar las edificaciones que han sido levantadas al otro lado del río ya que, para sus 

habitantes, estas no constituyen parte del asentamiento y la organización de Techo-Chile 

no se ha involucrado con los pobladores de ese sector. 

 

Para efectos de ordenamiento y organización dentro del campamento, este ha sido dividido 

en sectores de acuerdo con las características de cada uno, la determinación de los 

sectores fue por parte de los voluntarios y dirigencias de Techo-Chile en conjunto con los 

pobladores del campamento, estos son: Sector 1, Sector 2, Sector 3 y Sector 4 (cartografía 

6). Se puede evidenciar entonces que el último sector en ser poblado es el Sector 4, 

inmediatamente en el borde del río. 

 

Cartografía 6 

Sectorización del campamento Ribera del río, Talagante. 

 
Nota: En la cartografía se muestra la división por sectores del campamento Ribera del río. 

Elaboración propia en base a diseño elaborado por dirigentes de Techo-Chile. 
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3.2 PROBLEMÁTICAS SOCIO TERRITORIALE QUE ENFRENTAN LAS MUJERES 
RESIDENTES EN EL CAMPAMENTO “RIBERA DEL RÍO”, TALAGANTE 
 

Así como en la historia de Chile el rol de la mujer en la lucha por la vivienda ha sido 

protagónico en todas las disputas a nivel comunitario y político que se han dado en los 

diversos territorios (Salazar y Pinto, 2002; Zibechi, 2008), en los asentamientos informales 

se reproduce esta realidad, donde toma  gran relevancia las dirigencias femeninas (Zenteno 

et al, 2023), comprobado con datos de Techo-Chile (2023) que en su catastro determinan 

que la mayor parte de los campamentos en Chile se encuentran liderados por dirigencias 

femeninas, y además de acuerdo al MINVU (2022) no solo son las dirigencias femeninas 

las que relevan el rol de la mujer en estos territorios, sino que también la mayoría de los 

hogares habitando asentamientos informales se encuentran liderados por mujeres jefas de 

hogar.  

 

Esta realidad que es visible en el campamento “Ribera del río”, da cuenta de la importancia 

que tiene el papel que cumplen las mujeres dentro del habitar irregular, y es por esto que 

para la construcción de los siguientes apartados se realizó un levantamiento de información 

a partir de visitas a terreno, recorridos comentados, y entrevistas semiestructuradas a 

diversas mujeres pobladoras del campamento “Ribera del río” en Talagante, de estos 

recorridos, observaciones y entrevistas se construyó este apartado que identifica y describe 

las diversas problemáticas socio territoriales que se han identificado en el asentamiento, 

buscando relevar la lectura que ellas hacen de habitar el asentamiento desde su 

experiencia con el territorio.  

 

Las principales características de las mujeres entrevistadas se resumen a continuación a 

través de una tabla (figura 5), donde además se entrega una nominación que permitirá 

identificar a cada una de las entrevistadas manteniendo su anonimato. Ellas son de diversos 

orígenes, la mayoría vienen desde otros países y llegaron a Chile buscando nuevas 

oportunidades de vida, se asentaron en el campamento principalmente por motivos 

económicos ya que en este país no han podido desempeñarse en trabajos que les permitan 

costear un arriendo ni mucho menos la compra de una propiedad en un lugar reglamentado, 

debido a los altos precios del mercado inmobiliario. Todas ellas son madres, y la mayoría 

está al cuidado de sus hijos y son jefas de hogar, por lo que su experiencia de habitar está 

estrechamente vinculada a la vida de sus hijos. Por otra parte, cada una de ellas lleva 

diferentes períodos de tiempo habitando el campamento, desde 1,5 años a 7 años, esto 

también es relevante para la percepción que ellas tienen acerca de las problemáticas.  
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Figura 5 

Tabla con el perfil de cada entrevistada 

 

 Características 

 
País de 
origen 

Edad 
Tiempo en el 
campamento 

Rol de 
cuidadora 

Rol 
productivo 

Rol de 
dueña de 

casa 

Liderazgo 
comunitario 

MUJER 1 COLOMBIA 53 2 AÑOS NO NO SÍ SÍ 

MUJER 2 COLOMBIA 45 3,5 AÑOS SÍ SÍ SÍ SÍ 

MUJER 3 COLOMBIA 31 3 AÑOS SÍ NO SÍ NO 

MUJER 4 HAITI 25 1,5 AÑOS SÍ SÍ SÍ NO 

MUJER 5 CHILE 37 7 AÑOS SÍ SÍ SÍ NO 

MUJER 6 CHILE 30 5 AÑOS SÍ NO SÍ NO 

MUJER 7 HAITI 32 2,5 AÑOS SÍ SÍ SÍ NO 

Nota: En la tabla se presenta la caracterización inicial de las mujeres entrevistadas junto a su 

nominación de referencia. 

 

Del total de mujeres entrevistadas, para responder el objetivo específico 3 se analizó con 

profundidad a tres de ellas, en tanto manifiestan diversos problemas socio territoriales 

presentes en el asentamiento informal, y que a su vez han tenido diferentes experiencias 

con el territorio, así como en sus trayectorias residenciales. Las tres mujeres se analizan 

de manera más profunda, a fin de reforzar los conflictos socio territoriales que ellas 

advierten en sus relatos.  

 

MUJER 1 – M1 

 

La mujer 1 de origen colombiano, tiene un rol principal asociado al liderazgo comunitario. 

Llegó al campamento hace dos años por motivos económicos, pues buscaba salir de la 

casa de la familia de su hija y la alternativa que le presentaron en el campamento fue la que 

mejor le quedaba. A pesar de que antes se encontraba trabajando y cumpliendo un rol 

productivo, actualmente está dedicada a las labores domésticas y del hogar dentro de su 

casa.  

 

Ella tiene una buena percepción de la ubicación de su vivienda, cree que se encuentra lejos 

del riesgo de la crecida del río, en un buen lugar en cuanto a su relación con los vecinos, 

además cuenta con la seguridad de tener medidor eléctrico propio y establecido. Ella tiene 

un cariño particular por su vivienda pues es fruto del esfuerzo que ha puesto toda su familia 

en la construcción y mejoramiento de ella. Como dirigente social recientemente escogida 

del comité de allegados, tiene ganas de abrir espacios que permitan el mejoramiento en la 

calidad de vida de sus vecinos. 
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En cuanto a su vida antes de la llegada al campamento, ella se desempeñó como bombero 

en Colombia y en su labor de rescatista, debió enfrentar desastres socio naturales con 

grandes catástrofes vinculadas a las características ambientales del país. Esto determina 

en su caso que por una parte reconozca el sentido de riesgo de habitar en la ribera del río, 

pero por otra parte se sienta preparada para enfrentar una situación de emergencia. 

 

MUJER 3 – M3 

 

La Mujer 3 también es de origen colombiano, en el momento de la entrevista tenía un hijo 

recién nacido por lo que se encontraba a su completo cuidado ejerciendo un Rol de 

cuidadora y vinculado a las labores domésticas en su casa, sin embargo, ya le aquejaba la 

necesidad de dar sustento a su hijo por lo que esperaba poder volver trabajo prontamente. 

Llegó hace tres años a vivir directamente al campamento pues sus familiares cercanos, que 

ya habían llegado a Chile, se encontraban viviendo en este lugar hace años. 

 

Con respecto a la ubicación de su vivienda ella se siente a gusto con sus vecinos pues 

considera que es gente dedicada al trabajo y que no genera mayores problemas 

comunitarios, además considera que queda en un sector alto en relación al curso del río, 

por lo que siente que tendría más tiempo ante una eventual emergencia por crecida. Ella 

ha sentido las diferentes problemáticas en el territorio agudizadas desde que nació su hijo, 

esto ya que el traslado de ella y su hijo en brazos ha representado una dificultad que no 

conoció antes habitando en el campamento, por lo que ahora se siente más temerosa ante 

cualquier amenaza. 

 

En cuanto a su vida anterior a la llegada a Chile, ella se preparó como agente portuaria 

encargada de importaciones y exportaciones, pero desde su llegada a Chile ha tenido que 

desarrollarse en otras labores que ha ido aprendiendo, como el trabajo en el campo. 

 

MUJER 5 – M5 

 

La mujer 5 es de origen chileno, es madre de dos hijos y se dedica al cuidado de la menor, 

ejerciendo un Rol de cuidadora, pero también es terapeuta natural y ejerce en eso desde 

su casa, lo que le permite ejercer un Rol productivo, de cuidado de su hija y además, lo que 

ella se refiere como “Guardianear” el río, que para ella es el motivo de su llegada hace siete 

años a habitar el asentamiento informal.  

 

Con respecto a la ubicación de su vivienda, ella sabe que habita un espacio expuesto al 

riesgo, pero tiene una vinculación afectiva con el territorio, mantiene una especial 

sensibilidad con respecto a los procesos naturales y vela por la protección de los 

ecosistemas, por esto es que para ella las amenazas son las vinculadas a la destrucción 

del medio ambiente, sabe que los eventos asociados con procesos naturales son parte del 

hábitat donde están viviendo. Se siente a gusto con sus vecinos, cuenta con un grupo de 

apoyo entre ellos, con quienes han tejido redes de apoyo mutuo. 
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Ella nació en la ciudad de Talagante y desde ahí se movió por varias ciudades de Chile, 

siempre motivada por el cuidado de los ríos. Estuvo viviendo cerca de varios ríos, hasta 

que producto de una separación volvió a su tierra natal y encontró en el campamento 

“Ribera del río” un espacio que la acercó al río. Para ella entonces el habitar en el 

asentamiento tiene un sentido asociado a la sanación de un proceso doloroso y por eso, su 

vinculación con el territorio es principalmente afectiva. 

 

Los motivos para la selección de las mujeres que fueron escogidas para el análisis posterior 

dicen relación con el criterio de heterogeneidad en cuanto a varios factores: uno de ellos es 

la edad, el tiempo de residencia en el campamento, el motivo de llegada y su experiencia 

en el territorio a partir de los roles que cumplen en sociedad, que también son diversos 

entre ellas, y que se esperaba retratar buscando no invisibilizar a ninguna de las mujeres 

participantes. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIOTERRITORIALES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LAS MUJERES DEL ASENTAMIENTO RIBERA DEL RIO 
 

En este apartado en particular se da respuesta al objetivo específico 2, así se establecen 

las problemáticas socio territoriales que enfrentan las mujeres residentes del campamento 

“Ribera del río”.  

 

3.2.1 Problemáticas asociadas a la marginalidad urbana. 
 

Quiebre Topográfico 

 

El territorio que ocupa el campamento actualmente corresponde al borde oriente del río 

Mapocho, entre el puente ferroviario al sur, y la base de Fábricas y Maestranzas del Ejército 

(FAMAE) al norte, a su vez, al estar emplazado en el borde del río, se encuentra en un 

subnivel con respecto al resto de la ciudad urbanizada de Talagante como se puede 

apreciar en la Figura 6, que es una imagen tomada desde Google Street View desde una 

calle de borde urbano mirando hacia el poniente, en dirección al río. 
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Figura 6 

Posición de la ciudad y del asentamiento informal. 

 
Nota: En la imagen se puede ver la diferencia de alturas entre la ciudad urbanizada de Talagante y 

el territorio en que se instala el campamento Ribera del Río. Elaboración propia a partir de una 

imagen tomada de Google Street View. 

 

Como se ha señalado en apartados anteriores, el asentamiento informal Ribera del Río se 

encuentra en una condición marginal con respecto a la zona urbana reglamentada y a la 

comuna misma, ya que se instala fuera de los límites de ciudad urbanizada delimitados por 

el Plan Regulador Comunal de Talagante. A su vez, se encuentra en el margen poniente 

de la división político-administrativa de la comuna, en el límite con Peñaflor y El Monte 

(Figura 1), las tres comunas limitan en su zona rural en el espacio en que se instala el 

campamento y sus alrededores. En este contexto, el desnivel entre la ciudad urbanizada y 

el emplazamiento del campamento se agrega a los factores que determinan esta condición 

de marginalidad urbana, que para el sociólogo americano-francés Louis Wacquant está 

asociado a procesos del capitalismo actual, donde la pobreza urbana se concentra en 

enclaves en los márgenes de la ciudad y existe un abandono de parte del Estado de las 

políticas asociadas al bienestar, por lo que estos espacios se configuran desde la 

irregularidad (Wacquant, 2001, 2007). Si bien, este asentamiento informal no es 

comparable a los guetos descritos por el autor, la concentración de pobreza, y la condición 

periférica que tiene el asentamiento en relación a la ciudad de Talagante, y al sentido de 

ocupación del río, lo vuelven un espacio marginal desde la configuración espacial.  

  

El quiebre topográfico se observa en la Figura 6, ya que el asentamiento al estar cerca del 

río, en una condición de borde, pero también bajo la ciudad de Talagante, vuelve complejo 

el andar de las mujeres, y dificulta el caminar de cualquier mujer con movilidad reducida y 

con dificultades de movilidad.  En ese sentido, es particularmente complejo para las mujeres 
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madres al cuidado de sus hijos el poder subir desde la profundidad del asentamiento hacia 

Talagante urbano, y poder acceder a los servicios que entrega la ciudad, esto ya que al 

cumplir el rol de cuidadoras, son ellas quienes deben movilizar a sus hijos para asegurar 

que ellos accedan al menos a la salud y la educación, y es peor aún cuando deben cargar 

a sus hijos porque son muy pequeños para desplazarse por ellos mismos o alguno de ellos 

tiene una dificultad que reduce su movilidad. El relato anterior es reafirmado por la Mujer 3. 

 

“(…) Aquí, si usted quiere hacer algo, todo en brazos (cargar a sus hijos). Si 

va a comprar la comida, tiene que… o sea, donde nosotros bajamos (hacia el 

campamento), toca que el carro nos deja ahí y ahí uno va bajando sus cosas a pedir 

ayuda para bajarlo.” (Mujer 3, comunicación personal, febrero de 2024). 

 

Distancia a la ciudad 

 

Siguiendo la línea de lo anterior, se ha ido configurando una posición periférica del 

asentamiento en términos geográficos, lo que quiere decir que para sus habitantes es más 

difícil acceder a servicios y el mercado en general, no solo debido al quiebre topográfico 

sino a la marginalidad urbana del asentamiento que ya ha sido mencionada. Para exponer 

esta situación se construyó un mapa de isócronas (ver Cartografía 7) que muestra la 

distancia que puede recorrer una persona a pie desde diferentes puntos del campamento 

en diferentes periodos de tiempo: 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos, y a su vez se enseñan las 

ubicaciones de diferentes servicios.  

 

Cartografía 7 

Mapa de Isócronas 
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Nota: El mapa muestra la distancia que puede recorrer una persona a pie en ciertos períodos de 

tiempo, desde el campamento Ribera del río. Además, se señalan con puntos los diferentes servicios 

a los que pueden acceder en estos períodos. Elaboración propia. 

 

En el mapa se puede apreciar que el mínimo período de tiempo que necesita recorrer una 

persona para acceder a un centro educacional público es de 25 minutos, mientras que para 

acceder a un centro de salud público deben recorrer al menos 30 minutos. Por su parte, el 

supermercado más cercano queda a 25 minutos caminando y la farmacia a 30 minutos, al 

igual que las instituciones municipales que han sido nombradas como “otras instituciones”. 

La cartografía da cuenta de la condición de periferia urbana en que se encuentran los 

pobladores de la Ribera del río, se ha considerado el recorrido a pie debido al difícil acceso 

al campamento, además de que Talagante no cuenta con sistema de transporte público, 

sino que cuentan con buses rurales, y en particular de acuerdo con el último PLADECO 

(2023), existe un déficit en la cantidad de buses que posibiliten el transporte intracomunal 

(Ilustre Municipalidad de Talagante, 2023),  por esto es el recorrido a pie la aproximación 

más cercana a la realidad que deben transitar los pobladores.  

 

La posición periférica ha significado para las mujeres una problemática que se relaciona 

con el cuidado de sus hijos, ya que son ellas son quienes deben asegurar que sus hijos 

accedan a los servicios que ofrece la ciudad. Ellas invierten no solo más tiempo que una 

persona que habita el Talagante urbano en acceder a estos servicios, sino también más 

esfuerzo físico y dinero en el caso de que deban pagar alguna forma de transporte privado. 

Lo anterior, debido a que la ubicación, la posición y la topografía del asentamiento vuelven 

el trayecto diario más extenso, especialmente cuando tienen que llevar a sus hijas/os a 

escuelas y jardines infantiles. Incluso el centro educacional público más cercano se ubica 

a 25 minutos a pie desde el asentamiento, el traslado que deben realizar a diario es de al 

menos 50 minutos entre ida y vuelta, dos veces al día, lo que en términos laborales implica 

para ellas casi dos horas en que no pueden ejercer un rol productivo solo por llevar a sus 

hijos a la escuela. Esto último sin considerar los crudos inviernos en que el traslado se 

vuelve más dificultoso dada las características de la geografía física en que se instala el 

asentamiento contribuyen al empobrecimiento de las mujeres que se encuentran en rol de 

cuidadoras, como se analiza en páginas posteriores.  

 

Conflictos vinculados con la falta de servicios básicos 

 

La condición de periferia urbana en que se ha configurado el asentamiento informal como 

se ha señalado, ha establecido en sus habitantes la necesidad de acercar al campamento 

los servicios y el mercado al que no tienen acceso con facilidad. De esta forma dentro del 

campamento es posible encontrar una serie de locales comerciales que ofertan servicios 

que responden a las necesidades de la diversidad de culturas, tradiciones y familias (Figura 

7) como son, peluquerías, servicios de manicura, diversos almacenes y una panificadora 

con características “de cadena” que se reparte por todos los sectores del campamento, 

además incluso de la oferta de envío de dinero al extranjero, de nuevo haciendo eco de las 

necesidades planteadas por el asentamiento. En la línea de lo anterior, la misma necesidad 

de acercar espacios para la comunidad, ha movido a sus pobladores a levantar 
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infraestructura para ejercer culto como son las iglesias protestantes que aparecen cada 

cierta distancia en el recorrido por el campamento, también existe espacio para las 

personas cercanas al catolicismo, sin embargo, esa capilla nunca terminó de construirse y 

hoy permanece como un radier sin revestimiento con una estructura de madera, que es 

ocupado como punto de reunión de las familias haitianas que profesan la religión. En esta 

misma lógica es que existen varias canchas donde los pobladores pueden recrearse y los 

niños ocupan para jugar. 

 

Figura 7 

Espacios privados y públicos dentro del campamento. 

 

 
Nota: (a) Local comercial que oferta envío de dineros al extranjero; (b) Almacén de barrio que 

distribuye pan de la panificadora tipo “cadena” dentro del campamento; (c) Iglesia evangélica; (d) 

Cancha recreativa multipropósito 

 

La instalación de locales comerciales ha nacido principalmente por parte de los habitantes 

de origen migrante, y como se puede observar en las imágenes, responden a necesidades 

de este sector de la comunidad en general, como la necesidad de enviar dinero al 

extranjero, algunas iglesias protestantes que tienen indicaciones escritas en creole y de 

acuerdo con los testimonios recopilados, los espacios recuperados han sido principalmente 

por la gestión de las comunidades migrantes. La preponderancia de los locales comerciales 

asociados a familias de origen extranjero ha traído conflictos dentro del territorio entre los 

habitantes debido principalmente a la precariedad de la instalación eléctrica en la mayor 
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parte del campamento, que produce cortes de luz cuando existe sobre consumo de energía 

eléctrica: 

 

“Y, pues, la energía está en todo el campamento. O sea, nos afectamos todo 

y hay gente que no entiende que hay que cuidar la energía. Y ese tema es bien 

complicado. Demasiado delicado. Eso es una ley. Mejor, para no decirlo así, no nos 

matamos entre nosotros, pero es bien grave.” (Mujer 3, febrero de 2024). 

 

Cuando esto ocurre de acuerdo con el relato de las entrevistadas, se genera un conflicto 

entre familias chilenas y migrantes, dando pie a la proliferación de la xenofobia y el racismo, 

que se expresa en un primer momento en el grupo de “Whatsapp” comunitario, pero que 

tiene expresiones mucho más profundas en la vida cotidiana y socio comunitaria dentro del 

territorio.  

 

Siguiendo con la precariedad de acceso al servicio eléctrico, el campamento se encuentra 

parcialmente electrificado, solo en 2017 algunas viviendas del sector 1 y 2 pudieron obtener 

un medidor propio por vivienda por parte de CGE (Echeverria, 2022), y de cada uno de ellos 

hoy se encuentran “colgados” todo el resto de las viviendas en el campamento. Por esta 

razón es que la precariedad en la instalación eléctrica genera un problema importante sobre 

todo en invierno, cuando las lluvias y el viento generan cortes de luz; y también en verano, 

pues un pequeño corte de luz puede generar un incendio, otra de las amenazas latentes en 

este asentamiento para las mujeres entrevistadas. 

 

“Otra amenaza que es muy latente acá es la del fuego. La de los incendios. 

(…) porque aquí todos prácticamente quemamos las basuras, hacemos asados (…). 

Y lo hacemos sin ninguna precaución. La gente llega, hace una fogata, prende su... 

Su fuego ahí, su basura y cosas, y está venteando, y bueno, y todas esas cosas. Y 

estas casas son de material ligero. Que se pueden quemar muy fácil.” (Mujer 1, 

febrero de 2024) 

 

Del testimonio anterior se desprende el problema que genera la basura dentro del 

campamento. De acuerdo con los relatos, la municipalidad instaló contenedores solo en 

algunos sectores y no son suficientes para cubrir la demanda del total de viviendas y 

familias: 

 

“(…) de hecho el alcalde lo que puso fue que puso en el sector 4, en el 1 y 

en el sector 3 pusieron unos contenedores donde las personas dejan la basura, pero 

como comprenderás que somos tantos, eso no da abasto para todo el campamento” 

(Mujer 3, febrero 2024). 

 

Lo relatado es posible de evidenciar en el recorrido por el campamento (ver Figura 8), donde 

queda en evidencia no solo la escasa presencia de contenedores de basura sino también 

la poca capacidad que ellos tienen con respecto a la totalidad de la población. Esta realidad 

genera una problemática sanitaria y ambiental, ya que, al no existir la capacidad de contener 
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los desechos de todas las vecinas/os, ellos se ven obligados a buscar otras soluciones para 

eliminar la basura de sus hogares, algunos optan por la quema de basura como señala 

Mujer 1, pero también se generan microbasurales en distintos sectores del campamento, 

algunos de los cuales se acumulan en el lecho del río. 

 

Figura 8 

Contenedores de basura en el sector 3 del campamento Ribera del río, Talagante. 

 

 
Nota: En la fotografía se puede ver la acumulación de basura dentro y fuera de los contenedores, 

además de un artefacto de gran volumen botado en el lugar. Fotografía equipo Fondecyt, enero 

2024. 

 

De la mano de lo anterior, existe otra problemática identificada en torno a la contaminación 

del río, esto por una parte asociada a la acción de personas individuales en la creación de 

microbasurales en la orilla del río, de acuerdo con los relatos, son personas de afuera que 

van a dejar su basura al borde del río. Y, por otra parte, se identifica por parte de ellas la 

contaminación de las aguas del río por parte de megaempresas como una chanchería que 

hasta hace un par de años tiraba desechos al río, haciendo que las aguas a la altura del 

campamento estuvieran contaminadas y con fuertes olores. 

 

“Las empresas son grandes (amenazas) porque la Pachamama sí, sí es que 

tiene que hacer terremotos, subir un río o lo que sea, siempre va a ser parte del 

escenario, estamos arriba de ella. Todo está vivo.” (Mujer 5, febrero de 2024). 
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Ante estos dos escenarios la respuesta de las pobladoras es diferente, en el primer 

escenario ellas se encargan muchas veces de la limpieza de las aguas junto a la ayuda de 

voluntarios de Techo-Chile, pues reconocen que, si el río está más lleno de basura, es más 

fácil que se desborde. Ante el segundo escenario, ellas se organizaron y articularon con 

otros sectores de Talagante para lograr sacar la empresa de ahí, incluso de acuerdo a la 

prensa, el 2016 se habría decretado su clausura (González, 2016). 

 

“Claro, la chanchería de Talagante fue como que ya estaba pasado a cerdo 

(…) ahí nos damos cuenta de que está pasando esto de que están botando los 

desechos de los cerdos al agua y ahí como que la comunidad se organizó (…) 

también tuvimos un hecho como ahí el recolectar firmas, el educar a las personas y 

ahí pidiendo audiencia se ha logrado sacar de aquí a esas empresas” (Mujer 5, 

febrero de 2024). 

 

3.2.2 Problemáticas asociadas al espacio físico del campamento. 
 

Para ingresar al asentamiento se debe descender hacia el lecho del río, pues el 

campamento se instala sobre un ambiente o zona riparia, entendiendo esta como el espacio 

contiguo al cauce del río, que está fuertemente influenciado por el curso del sistema fluvial, 

por esto recibe la erosión y depositación del río, a la vez que influye sobre los procesos 

asociados al curso de la escorrentía (Dufour y Rodríguez-González, 2019). El ambiente 

ripario se advierte de inmediato precisamente por la conformación física del terreno (ver 

Figura 9): Al caminar por sus calles se aprecian especies vegetales como el Sauce llorón 

Salix babylonica, que se caracteriza por ubicarse cercano a cuerpos de agua y en especial 

en ambientes riparios (Palfner, et al, 2022); clastos redondeados, depósitos asociados a la 

acción fluvial (Zavala, et al, 2000) cubriendo todo el suelo sin pavimentar, un profundo 

desnivel con respecto a la ciudad reglamentada, la cercanía al curso de agua, además de 

ciertos elementos que dan cuenta de la presencia de quebradas activas, como pequeños 

puentes y estructuras cuyo propósito es guiar el curso de agua en un lugar que al momento 

de la visita a terreno, se encontraba seco.  
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Figura 9 

Fotografías del espacio físico del campamento Ribera del río. 

 
Nota: La figura muestra elementos físicos característicos del espacio sobre el que se instala el 

campamento. (a) Clastos redondeados, característicos de ambientes riparios. (b) Estructura de tipo 

puente sobre un curso de agua que se activaría en invierno. (c) Sauce llorón (Salix babylonica), 

especie característica de los bordes de río (d) Vista del río Mapocho desde una calle del 

asentamiento informal. Fotografía equipo Fondecyt, febrero 2024. 

 

Imposibilidad de formalizar el asentamiento 

 

En 2021 parte del área en que se emplaza el asentamiento Ribera del río, fue declarado 

“Humedal Urbano” de acuerdo con los criterios establecidos por la ley 21.202 para la 

protección de estos sectores: 

 

"Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger los humedales 

urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del 

municipio respectivo, entendiendo por tales todas aquellas extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya 

profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o 

parcialmente dentro del límite urbano.” (Ley 21.202, Modifica diversos cuerpos 

legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos, 16 de enero de 2020. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1141461). 
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Además de lo señalado en el artículo, el área cumplió otros requisitos estipulados que tienen 

que ver con la presencia de especies de flora y/o fauna en condición de amenaza o 

vulnerabilidad, y con la relevancia de este ambiente en términos socioculturales y de 

ecosistémicos (Resolución 1452 exenta, Ministerio del Medio Ambiente, 2021).Esta 

determinación implica que el territorio habitado se encuentra bajo protección y por lo tanto, 

debe regirse a una serie de parámetros establecidos en la Ley 21.202. Pese a lo anterior, 

el sector en que se instala el campamento no está cubierto totalmente por la zona declarada 

Humedal Urbano sino solo una parte (ver Cartografía 8) 

 

Cartografía 8 

Delimitación del Humedal Urbano con relación a los límites del campamento. 

 
Nota: En la cartografía es posible evidenciar que los límites se superponen en una pequeña parte 

del campamento, en específico la zona más cercana al río. Elaboración propia en base a datos 

obtenidos del SIMIO, Ministerio del Medio Ambiente, 2024.  

 

La condición de humedal urbano y las determinaciones asociadas a la ley establecen que 

en el lugar en que se instala el campamento no se puede construir, pues de acuerdo con el 
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Plan Regulador Comunal, este espacio se encuentra destinado a un parque urbano de 

protección medioambiental (Ilustre municipalidad de Talagante, 2023). Esto significa que 

las y los habitantes de la ribera nunca podrán establecer a través de la ley el asentamiento, 

y por tanto, la única alternativa que ellos tienen para habitar en un lugar formal es salir del 

campamento. Esta situación resulta problemática ya que la mayoría de las mujeres 

entrevistadas llegaron a habitar el campamento por motivos económicos, ya que sus 

ingresos como sus condiciones de vida no les permiten habitar en un espacio formal de la 

ciudad, donde el precio por ocupar un espacio es mucho más elevado que dentro del 

campamento: 

 

“Es solo el motivo económico. (…) Porque este no es un ambiente para 
educar a los niños.” (Mujer 2, febrero de 2024). 

 
“(Vivir en el campamento) Y en realidad aquí me sale un poquito más barato.” 

(Mujer 4, febrero de 2024). 
 
“Si tuviera plata me iría, pero sale muy caro vivir en otro lado” (Mujer 6, marzo 

de 2024). 
 
Esto se traduce en que su única alternativa para habitar un espacio bajo sus condiciones 
sea en el asentamiento informal, y en el contexto legal en que se encuentra el campamento, 
nunca podrá radicarse donde actualmente se instala, por tanto sus determinantes socio 
económicas las obligan a habitar al margen. 
 

Inundaciones por crecida del río Mapocho e intensas lluvias. 

 

Por otra parte, pero siguiendo la línea de lo anterior, la influencia del río siempre ha marcado 

el desarrollo de la historia del campamento Ribera del Río, en particular debido a las 

crecidas estacionales del río que en determinados momentos ha sido pieza clave no solo 

en la configuración y reconfiguración de este, sino también en la vida personal y comunitaria 

de los pobladores del asentamiento. Echeverría (2020) cuenta a través del relato de vecinos 

como ha sido afectado por las crecidas, ellos recuerdan el temporal de 1986, en que con la 

crecida del río se perdió el entonces espacio deportivo que se había levantado en la ribera 

y la crecida del 2002 que para ellos marca el inicio del asentamiento propiamente tal luego 

de ser un espacio netamente dedicado a la agricultura y ganadería (Echeverría, 2020); a 

través de las entrevistas realizadas a pobladoras y dirigentes de Techo-Chile, ellas 

recuerdan la crecida del 2023, que de acuerdo a su relato se llevó algunas casas más 

cercanas al río, puso al campamento completo el alerta y los obligó a articularse 

espontáneamente para prestar apoyo a las familias más cercanas al río. No solo tuvieron 

que prestar apoyo entre ellos, sino que contaron en esa ocasión con las personas de Techo-

Chile, así como la municipalidad que habilitó albergues para las familias que fueron 

evacuadas e insumos para poder recuperar lo perdido, que, de acuerdo con la lectura de 

las entrevistadas, fue provocado en mayor parte por las inundaciones dentro del 

campamento debido a las intensas lluvias. La última evacuación por desborde del río 

Mapocho que debieron realizar fue el 21 de junio de 2024 (ver Figura 10). 
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Figura 10 

Alerta SAE (Sistema de alerta de emergencia) 

 
Nota: imagen extraída de la página oficial de Instagram de la Delegación Presidencial de la provincia 

de Talagante: https://www.instagram.com/p/C8fWeiHyidZ/ 

 

Los testimonios dan cuenta de las crecidas del río y cómo afecta al campamento en 

diferentes momentos, en particular se refieren al episodio de junio de 2023 y cómo los ha 

marcado ya que la mayoría lleva menos de 5 años en el campamento y por lo tanto, ese 

fue el primer episodio de crecida grande que experimentaron: 

 

“Mientras estamos en invierno no puedo descansar en paz (se ríe) cuando 

empieza a llover como algunas semanas que sale como se manda todo lloviendo, 

estoy con miedo, imagínate a veces que nos llega alerta de que el río, el río Mapocho 

o algo así, se bajó y nosotros con miedo de que nos llegue, a cada rato van a ver 

cómo está, si va creciendo, si va bajando, cómo está entonces uno con miedo.” 

(Mujer 4, febrero de 2024) 

 

“(…) y hubo… hubieron evacuaciones acá en la ribera del río, hubieron 

evacuaciones. Como te digo, el sector 4 de abajo. Y desde que digamos cerca a la 

orilla del río, la mayoría fue evacuada” (Mujer 3, febrero de 2024). 

https://www.instagram.com/p/C8fWeiHyidZ/
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Episodios anteriores a los narrados pueden ser corroborados mediante datos de los 

promedios mensuales del caudal recopilados por la Dirección General de Aguas (2021), 

para esto se toma de referencia la estación Río Mapocho en Los Almendros que se ubica 

en la comuna de Lo Barnechea, que si bien marca una gran distancia del área de estudio, 

sirve para establecer una referencia del aumento de caudal en diferentes estaciones del 

año. Así, los años que marcan un aumento de caudal son el 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 

1988, 1997, 2002 y finalmente, 2005 con datos hasta el 2021, año de publicación (DGA, 

2021). En términos generales esto se condice con el testimonio de las pobladoras, pues 

hasta 2021 desde inicios de los 2000 que no se presentaba una crecida (que volvió a 

presentarse el año 2023), situación que puede haber representado e instalado en las 

nuevas familias que llegaron a asentarse, una sensación de seguridad con respecto a las 

eventuales crecidas del río, lo que puede sumar otra explicación el aumento demográfico 

de los últimos años.  

 

Esto en particular es relevante ya que la percepción del riesgo depende de factores 

asociados a las creencias y subjetividades de una persona, así como con la experiencia y 

relación que ella ha tenido con el fenómeno, entre ellos: la intensidad de desarrollo del 

evento, familiarización y conocimiento con y de la amenaza, posibilidades de controlar una 

emergencia, además de la actitud frente a la naturaleza, entre otros, son factores  que 

subyacen a la percepción social del riesgo (Castro, et al, 2012). En ese sentido, a pesar de 

que el espacio ocupado se encuentra sobre el borde del río, aun así, las entrevistadas se 

sienten seguras en relación a la eventual crecida del río por la posición de sus casas dentro 

del campamento: 

 

“Los que conocen el río dicen que hace unos diez años subió, no hasta la 
parte donde estoy yo tampoco, porque yo vivo, (…) el río está muy lejos de acá” 
(Mujer 1, febrero de 2024). 

 

 

De todas formas y a pesar de su sensación de seguridad con respecto a la crecida del río, 

no sienten que están en un espacio seguro con respecto a las inundaciones por lluvias. Las 

mujeres entrevistadas señalan que con las intensas lluvias se inundan las calles, se afecta 

por lo tanto la movilidad de las mujeres con hijos pequeños para trasladarlos al colegio y de 

cualquier persona con movilidad mínimamente reducida, pues si ya es difícil transitar por 

las calles sin pavimentar, que estas se encuentren inundadas es un escenario aún peor 

para poder transitar por el campamento y salir de él. 

 

“en el campamento así que las cosas como no están acomodadas, por el frío 

sí me he pasado como muy mal y tampoco la nena pudo ir al jardín por la lluvia, no 

fueron las persona por la lluvia.” (Mujer 4, febrero de 2024). 

 

Sumado a lo anterior, la construcción de las casas no siempre es capaz de resistir la 

excesiva cantidad de agua que cae en los meses de otoño e invierno, por lo que se llueve 

el interior de las viviendas obligándolas a veces a desocuparlas o a perder posesiones 
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muebles; finalmente, el aspecto más preocupante es la falta de aislamiento térmico de las 

viviendas, que hace que se cuele el frío por las rendijas en invierno y que el ambiente de 

humedad de fuera de las casas permee la vivienda, provocando la proliferación de 

enfermedades en los niños. 

 

3.2.3 Problemáticas asociadas al espacio construido del campamento. 
 

Calles del campamento. 

 

Inserto en el ambiente ripario se encuentra el campamento Ribera del río haciéndose parte 

de este. Característica de ello es que sus calles se encuentran sin pavimentar, los caminos 

están formados por clastos de diferentes tamaños no consolidados, por lo que en algunos 

sectores se mueven con facilidad, además en los lugares donde prevalece la tierra o arena 

sobre los clastos de mayor tamaño, señalan los testimonios que el suelo se inunda con 

facilidad en invierno, provocando la proliferación de la humedad y el barro en estos lugares. 

Es por esto que transitar por el asentamiento en auto y a pie tiene sus dificultades: los 

automóviles comunes urbanos no pueden llegar con facilidad a las distintas calles y 

rincones por los que se extiende el campamento; y las personas que por algún motivo tienen 

movilidad reducida o deben cargar hijos pequeños (en brazos pues en coche es 

prácticamente imposible), presentan mayores dificultades para movilizarse dentro del 

campamento, y por lo tanto están en una posición de mayor desventaja en el espacio 

público. 

 

Diferencias entre construcciones de acuerdo con el origen de las familias. 

 

Al ingresar por la zona norte del campamento se ingresa al Sector 1, que de acuerdo con 

los testimonios de las dirigentes de Techo-Chile es el primer sector conformado del 

campamento: el más antiguo, edificado por pobladores de origen chileno y ligado al rol 

productivo agrícola y ganadero. En ese lugar hay instalaciones con materiales precarios, 

de diferentes tamaños, sin seguir un orden de loteo, van apareciendo de forma espontánea 

y se han construido siguiendo la forma del terreno, aprovechando así las laderas incluso 

con pendientes agudas (ver Figura 11). Estas construcciones son prueba de la historia de 

la conformación del campamento, pues efectivamente la mayoría de este sector tiene 

instalaciones destinadas a la crianza de animales y a los huertos de mayor o menor tamaño 

(Figura 11). También en este sector se instala la sede comunitaria, construida con material 

ligero, y que sirve como centro de reuniones para cualquier instancia organizativa de los 

propios pobladores o de los pobladores con otras organizaciones como Techo-Chile y la 

Municipalidad. Con el paso del tiempo fueron llegando familias de origen extranjero 

principalmente haitiano que fueron conformando el Sector 3, para finalmente dar ocupación 

al Sector 4 que es el sector más cercano al lecho del río y, por lo tanto, el más expuesto 

ante una eventual crecida de este.  
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Figura 11 

Ejemplo de las construcciones más antiguas presentes en el campamento Ribera del río. 

 

 
Nota: (a) Antigua rueda de trilla y las instalaciones para los animales; (b) Construcción en la ladera 

con pendiente aguda. Fotografías equipo Fondecyt, enero 2024. 

 

En el recorrido por el campamento llama la atención la manera en que cambian y son 

diversos los tipos de edificación, y en ese sentido, lo que más resalta es la diferencia entre 

las construcciones de origen chileno, y las construcciones de origen extranjero (Figura 12). 

Las viviendas chilenas están construidas con material ligero, en su mayoría de madera 

prensada y las estrategias de aislamiento generalmente tienen que ver con la ocupación de 

nylon y otros materiales precarios. Además, no parecen mantener organización en cuanto 

a la edificación con sus vecinos, pues cada casa es diferente de acuerdo seguramente a 

las necesidades familiares personales únicamente.  

 

Por su parte, las construcciones de familias de origen extranjero son absolutamente 

diferentes a las edificaciones chilenas, con estándares más altos en cuanto a materialidad 

y solidez en la construcción, además de mostrar una mayor organización entre pares, 

llegando a instalar pequeños condominios cerrados dentro del mismo campamento, 

siempre empatizando y estrechando lazos con sus compatriotas. Las construcciones 

extranjeras resaltan en medio del paisaje por su alta calidad en relación a lo que 

comúnmente destaca en territorios informales, primero en cuanto a materiales de 

construcción que son de mayor costo y también requiere de mayor tiempo y esfuerzos el 

poder levantar la vivienda; pero en segunda instancia como se ha mencionado, dentro del 

campamento se han levantado especies de “micro condominios” por motivos de seguridad, 

pero que también responde a una necesidad de agruparse con los pares.  
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Figura 12 

Construcciones al interior del campamento 

 

 
Nota: (a) edificaciones de familias de origen chileno en sector 1; (b) edificaciones de origen haitiano 

en sector 2. Fotografías equipo Fondecyt, enero 2024. 

 

Algunos pobladores de origen migrante se refirieron a la diferencia en la materialidad de la 

construcción, aclararon que para ellos la construcción de una vivienda es un tema muy 

relevante ya que “debe sostener a su familia” (Hombre 1, comunicación directa, febrero de 

2024), por esto es por lo que la inversión monetaria y de tiempo nunca les resultará una 

pérdida, aunque reconocen estar en un lugar que no es propio y saben que los pueden 

sacar en cualquier momento, para ellos es prioritario vivir en un espacio cómodo y sin 

exponerse a peligros. Los pobladores de origen colombiano señalan la importancia que 

ellos le dan y como no es así por parte de los chilenos, que de acuerdo con su perspectiva 

realizan instalaciones de viviendas y de servicios de manera descuidada, sin tomar en 

cuenta los riesgos a los que se exponen de manera adicional por hacer esto sin la atención 

que amerita. Por su parte el poblador haitiano recalcó la importancia que para ellos tiene la 

construcción, que al igual que en Haití, pretenden construir viviendas que estén aptas para 

soportar cualquier tipo de desastre o inclemencia, que sea capaz de mantener a salvo a su 

familia. 

 

Estas diferencias en las construcciones han generado conflictos al interior del campamento, 

los pobladores migrantes señalan que es debido a que los pobladores chilenos tienen la 

percepción de que la mayor calidad en la construcción de las viviendas migrantes dice 

relación con ayudas estatales que han favorecido exclusivamente a familias de origen 

extranjero, excluyendo así a las familias chilenas de estos beneficios, sin embargo, las y 

los pobladores inmigrantes sostienen que no han recibido ninguna ayuda para construir sus 

viviendas, que por el contrario la mayoría de ellos han debido gastar el dinero que traían 

para su estadía en Chile, en pagar por la ocupación del espacio y edificar una vivienda. 

 

3.2.4 Problemáticas asociadas a lo socio comunitario. 
 

Motivaciones de llegada y permanencia al asentamiento. 

 



52 
 

Actualmente según los diferentes testimonios recopilados, todos cifran la cantidad de 

viviendas en el campamento en alrededor de 300, sin embargo, no tienen claridad de la 

cantidad de familias ni mucho menos la cantidad de habitantes que habitan hoy en día en 

la ribera. Otra de las características de la Ribera en que todos enfatizaron en las diferentes 

instancias es en la conformación migrante del campamento, los entrevistados coinciden en 

que la mayor parte del campamento es de origen migrante, la cifra que más se repitió fue 

alrededor de un 70% del total de la población, entre familias colombianas, ecuatorianas, 

venezolanas, por supuesto haitianas, entre otras. Entre algunos motivos evidentes como lo 

es el conocimiento de experimentar día a día en el lugar, también se extiende la creencia 

de que esto responde a que, de acuerdo con sus observaciones, la mayor cantidad de 

personas fue llegando conforme aumentó la cantidad de migrantes en Chile, es decir, 

durante la segunda etapa de la pandemia (2021). El principal factor que motivó a los 

pobladores a instalar sus viviendas en el campamento según los dirigentes del comité de 

allegados sería económico, la mayoría sino todos, determinan ellos, están acá por motivos 

económicos, porque no se pagan gastos comunes y tampoco pagan un gran cobro por la 

tierra. De acuerdo al relato de una de las dirigentes, los terrenos dentro del campamento 

son vendidos por chilenos a precios que van desde los $100.000 hasta los $600.000 por 

pedazo de terreno, sin contar el cobro extra si cuenta con una edificación dentro, de hecho, 

ella señala que compró su terreno con una casa precaria en alrededor de $3.000.000 el año 

2022. (Mujer 1, comunicación directa, febrero de 2024). 

 

Esta realidad se condice con lo expresado por las entrevistadas, que en su gran mayoría 

señalan haber llegado y permanecer aún en el campamento exclusivamente por motivos 

económicos, por no poseer una capacidad económica que les permita acceder a una mejor 

alternativa. Las que más sufren esta realidad son aquellas que tienen hijos, pues casi todas 

expresan sentir que el espacio no es apto para niños y la mayoría de sus miedos se 

encuentran ligados a su maternidad, pues señalan que el invierno es muy duro en el 

asentamiento, el frío se cuela por las ventanas, el viento vuela los techos, la lluvia inunda 

las calles y casas en peores condiciones.  

 

“En otoño el frío, se asemeja mucho, para nosotros se asemeja mucho que 

estamos abajo, es muy duro el invierno para nosotros.” (Mujer 3, febrero de 2024). 

 

Esta situación obliga a levantar alertas tanto en el campamento como fuera de él, y con los 

voluntarios de Techo-Chile, quienes se encargan de gestionar la ayuda que llega durante 

el periodo frío y de lluvias, se ha logrado hacer frente a diversas emergencias que han 

ocurrido producto del mal tiempo. 

 

Racismo y desarticulación socio territorial 

 

Sin embargo, esto también ha ido permeando en las relaciones interpersonales, como se 

ha señalado, las diferencias en las construcciones entre familias de origen chileno y de 

origen migrante han levantado desconfianzas entre ambos sectores de la población, pero 

sobre todo por parte de los chilenos que creen que las familias migrantes de alguna manera 
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“acaparan” las ayudas sociales del Estado por estar en mayor condición de vulnerabilidad, 

como una extensión de la xenofobia que asocia la falta de empleo con la llegada de 

inmigrantes.  

 

Esta situación lejos de mejorar las relaciones para poder organizarse mejor y que todos 

reciban ayudas (en el supuesto imaginario de que efectivamente las familias migrantes 

recibieran ayudas), ha generado la proliferación de racismo entre los mismos pobladores, 

principalmente chilenos que insultan a través del grupo de la aplicación de “Whatsapp” con 

improperios donde se plasman discursos racistas, y que sobrepasa las paredes de lo virtual, 

haciendo evidentes estas diferencias en el diario vivir, la mayoría de las mujeres 

entrevistadas ha declarado sentir el racismo sobre sus familias de parte de pobladores 

chilenos, situación que genera una tensión constante en el desarrollo de cualquier actividad 

que requiera una articulación mayor como juntar a los pobladores en torno a una 

problemática en común. Tal como sostiene Tijjoux y Barrios, la construcción social de las 

diferencias con respecto al “otro” se han naturalizado en base a la raza, y aún cuando es 

un discurso ficticio, ha logrado instalarse y poner el cuerpo como centro en el desarrollo 

político y económico ante la inmigración, estableciendo en el colectivo la necesidad de 

“defenderse” de la otra raza (Tijoux y Barrios, 2019). 

 

Por lo mismo es que el desarrollo organizacional dentro del campamento ha sido tan difícil, 

prueba de ello en el espacio construido es que las diferentes calles tienen nombres que no 

responden a una única categoría, en algunos sectores prevalecen los nombres de flores y 

en otros los países, del mismo modo los carteles no responden a una forma única, sino que 

son diferentes entre sí, lo que da cuenta de que no existió una organización para realizarlos 

en conjunto. La falta de organización social ha llegado al extremo de que hoy en día el único 

organismo que tiene legitimidad y funcionamiento regular dentro del campamento es un 

comité de allegados, que, de acuerdo con lo conversado con algunas entrevistadas, se creó 

con el objetivo de resguardar la figura que ellos tienen al habitar un asentamiento informal 

que es la de “allegado”, de esta forma podrían optar a mejoras en las condiciones de sus 

hogares de acuerdo con las dirigentes de Techo-Chile. No obstante, la elección de la 

directiva del comité de allegados no estuvo exenta de conflictos ligados precisamente a la 

rivalidad entre familias chilenas y de origen migrante, las familias chilenas no participaron 

de la instancia ya que la mayoría de los postulantes a la directiva son personas de origen 

migrante, por lo que las votaciones si bien fueron válidas, contaron con una participación 

muy pequeña. Los dirigentes electos señalan en esta línea que se sienten “bloqueados” 

(Mujer 1, comunicación directa, febrero de 2024), pues cada vez que intentan convocar una 

actividad o cualquier instancia, las familias chilenas no acuden y son ellas quienes tienen 

mayor conocimiento del territorio y del funcionamiento de los organismos del Estado de 

Chile, por lo que todo lo que han intentado levantar para el mejoramiento de las condiciones 

de vida y habitabilidad del campamento, es más dificultoso o no se puede realizar. 

 

Delincuencia y conductas antisociales 
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Por otra parte, las mujeres se refieren a la delincuencia y conductas antisociales en el 

campamento como un problema nuevo y se refieren a estos de manera separada. En primer 

lugar, algunos relatos señalan la presencia de delincuencia en las afueras del campamento, 

en esos relatos se responsabiliza a la escasa presencia policial y la poca luminaria pública 

en los caminos que circundan el campamento, de manera que ellas sienten que lo peligroso 

se encuentra al subir a la ciudad cuando ya se ha oscurecido o cuando todavía no ha 

amanecido, como es el caso de las personas que para llegar a su lugar de trabajo deben 

salir de madrugada de su casa: 

 

“yo acá abajo no he escuchado, pero arriba sí he escuchado que las 

personas en las mañanas cuando van subiendo, porque yo antes salía como a las 

cuatro y pico de la mañana. Y es más miedo de arriba que acá abajo (…) Entonces, 

esa es la parte más complicada, porque tú ves que la PDI, los carabineros no 

aparecen como a las 4” (Mujer 3, febrero de 2024).   

 

En segundo lugar, se refieren a las conductas antisociales que realizan sus propios vecinos, 

que desfavorecen el ambiente colectivo, como son ruidos molestos, narcotráfico, y otras en 

las que no han querido ahondar, pero que atribuyen a la falta de regulación que existe en 

el ingreso de personas al asentamiento, que a su vez es parte de la falta de articulación 

social capaz de establecer algún tipo de control de ingreso. Además del motivo anterior, 

atribuyen estas conductas a la llegada de inmigrantes irregulares: 

 

“(…) porque son personas que han ingresado de manera irregular a Chile. Y 

estas personas vienen con drogas, con robos y desafortunadamente en nuestro 

campamento la comunidad haitiana tenía mucho espacio, pero ellos comenzaron a 

irse a los Estados Unidos (…) y comenzaron a dejar ingresar estas personas, de los 

cuales se han vuelto bastante complejo la ribera del río (…). Yo cuando ingresé hace 

casi tres años, (…) uno sabía que habían cosas pesadas, pero no se exponían los 

niños, no era tan violento para los niños como lo es ahorita.” (Mujer 2, febrero de 

2024). 

 

María Margarita Etcheverry determina que los discursos oficiales que vinculan la 

violencia/delincuencia con el aumento de la migración en Chile, han instalado en la 

población chilena la percepción de que la presencia de población migrante representa un 

problema, y la expresión de este racismo es más intensa sobre las mujeres (Etcheverry, 

2016). Aun así incluso las entrevistadas de origen migrante señalan que el problema 

delictual está asociado al ingreso de personas de manera informal a Chile y al campamento 

en particular. 
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3.3 CONDICIONES SOCIO TERRITORIALES DEL CAMPAMENTO Y SU INFLUENCIA 
EN LAS EXPECTATIVAS DE LAS MUJERES 

 
Para responder al tercer objetivo se recurrió a las entrevistas realizadas con las mujeres 

residentes para evidenciar a través de su relato los distintos factores en su experiencia 

habitando el campamento, que determinan sus expectativas residenciales.  

 

Para comenzar se presenta una tabla de resumen de las problemáticas socio territoriales 

anteriormente identificadas dentro del campamento (Figura 13) y que afectan a las mujeres, 

para luego desde sus relatos, identificar el vínculo que tienen con el campamento y sus 

expectativas de residencia. 

 

Figura 13 

Tabla de resumen de las problemáticas socio territoriales dentro del campamento Ribera del río, 

Talagante. 

 

PROBLEMÁTICAS SOCIO TERRITORIALES 

IDENTIFICADAS 
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

MARGINALIDAD 

URBANA 

QUIEBRE TOPOGRÁFICO 

DIFICULTAD PARA TRASLADARSE DESDE EL 

ASENTAMIENTO HACIA FUERA DE ÉL, Y 

VICEVERSA. 

 

DISTANCIA A LA CIUDAD 
DIFICULTAD PARA ACCEDER A LA CIUDAD, A SUS 

BIENES Y SERVICIOS. 

FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS 

ENFRENTAMIENTO ENTRE VECINOS PRODUCTO 

DE LA PRECARIEDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO. 

 

INCENDIOS PROVOCADOS POR LA MALA 

ELECTRIFICACIÓN. 

 

CREACIÓN DE MICROBASURALES POR LA 

INSUFICIENTE SOLUCIÓN DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE DE BASURA. 

 

ESPACIO 

FÍSICO 

CONDICIÓN DE HUMEDAL 

URBANO 

IMPOSIBILIDAD DE ESTABLECER EL 

CAMPAMENTO LEGALMENTE. 

 

INUNDACIONES 

VIVIR EN ALERTA ANTE POSIBLE DESBORDE DEL 

RÍO 

 

SER EVACUADOS ANTE POSIBLE DESBORDE 

 

DIFICULTADES PARA TRANSITAR POR EL 

CAMPAMENTO 

 

AFECTACIÓN DE SUS VIVIENDAS POR LA 

CALIDAD LIGERA DEL MATERIAL 

 

PÉRDIDA DE BIENES MUEBLES 

 

AFECTACIÓN SOBRE LA SALUD DE SUS HIJOS 
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ESPACIO 

CONSTRUÍDO 

ESTADO DE LAS CALLES 

DIFICULTADES PARA TRANSITAR POR EL 

ESPACIO DEL CAMPAMENTO 

 

DIFERENCIAS EN 

CONSTRUCCIONES 

ESPECULACIONES EN TORNO A LA DIFERENCIA 

EN LA CALIDAD DE CONSTRUCCIONES 

 

MALA RELACIÓN ENTRE VECINOS DE ORIGEN 

CHILENO Y DE ORIGEN EXTRANJERO 

ESPACIO 

SOCIO 

COMUNITARIO 

MOTIVO DE LLEGADA Y 

PERMANENCIA 

POR MOTIVOS ECONÓMICOS LLEGAN A HABITAR 

EN UN ESPACIO IRREGULAR, NO TIENEN OTRA 

ALTERNATIVA. 

 

RACISMO/XENOFOBIA 

POBLACIÓN MIGRANTE SUFRE EXPRESIONES 

RACISTAS Y XENOFÓBICAS POR PARTE DE 

VECINOS CHILENOS 

 

DESARTICULACIÓN SOCIO 

TERRITORIAL 

NO LOGRAN ORGANIZARSE PORQUE LA 

POBLACIÓN CHILENA NO PARTICIPA EN LAS 

ACTIVIDADES CONVOCADAS O QUE INTEGREN A 

POBLACIÓN MIGRANTE. 

 

DELINCUENCIA Y CONDUCTAS 

ANTISOCIALES 

CONDUCTAS ANTISOCIALES AL INTERIOR DEL 

CAMPAMENTO DESFAVORECEN LAS 

CONDICIONES PARA CRIAR NIÑOS. 

 

EL ESPACIO EXTERIOR DEL CAMPAMENTO AL 

SER MUY OSCURO ES FOCO DE DELINCUENCIA. 

Nota: En la Tabla se resumen las problemáticas socio territoriales identificadas en el campamento 

Ribera del río, comuna de Talagante. 

 

En segunda instancia se presenta el análisis de la experiencia en el campamento y 

expectativas residenciales de las tres mujeres escogidas para evaluar de qué manera la 

configuración del territorio determina sus expectativas de vida. 

 

Las tres mujeres escogidas comparten algunas características: todas son madres, pero solo 

M3 y M5 se encuentran al cuidado de sus hijos pequeños. En tanto dos de ellas cumplen 

roles asociados a lo comunitario, una directamente desde el liderazgo de la instancia 

organizativa (M1), y la otra desde la generación de redes entre sus vecinos (M5). Todas 

ellas cumplen más de un rol en sociedad:  M1 es líder comunitaria y jefa de hogar; M3 es 

cuidadora y jefa de hogar, y M5 es cuidadora, jefa de hogar y trabajadora. Además, son de 

origen diverso, dos de ellas son migrantes (M1 y M3), y la otra es de origen chileno (M5). 

 

Las problemáticas que ellas pudieron identificar en el espacio tienen relación directa con su 

experiencia previa a la llegada al territorio, en el campamento y los roles que cumplen en 

sociedad: 

 

3.3.1 Experiencia previa a la llegada 

 
M1 antes de llegar a Chile se desempeñaba como bombero en su país de origen, por lo 

que las principales problemáticas que ella logró identificar se relacionan con el conocimiento 

que ella tiene desde su formación, esto es en cuanto a la ocurrencia de incendios debido a 



57 
 

conductas irresponsables y falta de servicios básicos, y la ocurrencia de inundaciones por 

la crecida del río (Figura 13).  

En el caso de M5 antes de llegar al asentamiento ella se desarrolló y se formó junto a otras 

personas para ser “cuidadora de los ríos”, así fue desarrollando una conciencia ligada a la 

protección del medio ambiente, que determina que las problemáticas que ella identifica 

tienen que ver con la contaminación de las aguas, formación de microbasurales y el 

accionar del ser humano sobre la naturaleza.  

M3 sobre su vida antes de la llegada al asentamiento se refiere solo a su formación 

profesional, que acá no ha podido ejercer, por lo tanto, ha tenido que aprender a realizar 

otros trabajos, y se ha estancado así su desarrollo profesional. 

 

3.3.2 Experiencia en el territorio 

 
En cuanto a la experiencia en el territorio, para M1 el campamento fue el único lugar donde 

ella pudo tener una vivienda y acomodarla para darle una vida digna a su familia, pues 

cualquier otro lugar resultaba muy costoso, por lo que ella tiene una vinculación afectiva 

con su casa construida, y en general tiene una buena percepción de sus vecinos cercanos. 

Pese a ello, en su rol de liderazgo comunitario ha tenido que enfrentar diferentes 

problemáticas relacionadas con la configuración social del territorio, principalmente 

aquellas que dicen relación con las expresiones de racismo y bloqueo que sufre la 

comunidad migrante por parte de los chilenos.  

 

En el caso de M3 su experiencia en el territorio ha sido solo de tránsito pues según su 

relato, ella limita su vida al interior del hogar y a recorrer el trayecto a su lugar de trabajo, 

por eso es que puede identificar las problemáticas asociadas a lo externo del campamento 

(delincuencia) (Figura 13), esto hasta antes de ser madre, pues su experiencia con el 

territorio ha cambiado en función de que sus labores han cambiado, la presencia de su hijo 

la obliga a transitar de manera más frecuente a través del campamento, recorrer espacios 

y salir con mayor frecuencia con su hijo en brazos. Por eso es que su lectura actual del 

territorio tiene que ver con la identificación de los obstáculos que interfieren en su desarrollo 

junto a su hijo, principalmente vinculadas al estado de las calles, y las dificultades que 

deben enfrentar en invierno. 

 

M1 y M3 comparten el país de origen y por lo tanto, su apreciación con respecto al invierno 

en Chile es similar, consideran que el frío es muy duro y para ellas es un verdadero desafío 

por las condiciones de las viviendas, la inundación de las calles y la proliferación de la 

humedad que afectan su salud.  

 

Por su parte, M5 llegó al campamento luego de un evento doloroso para ella, que trajo 

consigo la reconexión con su ciudad natal y su preciada naturaleza, por esto es que parte 

de su proceso de sanación personal involucra el instalarse en la Ribera del río, y a partir de 

esto, su experiencia con el territorio es de gratitud y de cuidado, pues encontró ahí un 

espacio para desarrollar su vida junto a sus hijos en un entorno natural, y lejos de lo que en 

otro momento le provocó daño. 
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3.3.3. Roles de cumplen en sociedad 

 
M3 y M5 tienen hijos a su cuidado, por lo que las problemáticas que identifican tienen que 

ver también con la afectación a sus hijos. En el caso de M3 se refiere a la distancia del 

asentamiento informal con la ciudad, al quiebre topográfico, entre otros que afectan a su 

hijo. M5 tiene una percepción completamente diferente de lo que amenaza a sus hijos, pues 

para ella las amenazas se relacionan con la explotación del medio ambiente por parte de 

las mega industrias y la contaminación de los ríos.  Por su parte, M1 al no tener hijos ni 

personas a su cuidado, la percepción del territorio se limita netamente a la afectación hacia 

ella, por lo tanto, se siente más preparada ante cualquier problemáticas de las que identifica 

en el territorio, que como se ha señalado en su caso, tiene que ver principalmente con la 

exposición a amenazas socio naturales. 

 

3.3.4 Expectativas Residenciales 

 
A pesar de que M1 ha tenido una buena experiencia en el territorio, espera poder irse del 

asentamiento y conseguir una casa en un lugar formal, principalmente lo atribuye a los 

duros inviernos. Por su parte, M3 también quiere irse del asentamiento, ya que solo se 

mantiene ahí por motivos económicos, pero cree que no es un espacio adecuado para ella 

y su hijo. En cuanto a M5, ella quiere quedarse en el asentamiento pues el territorio sí le ha 

entregado una experiencia que para ella es relevante, principalmente debido a sus 

creencias y convicciones políticas, la manera en que ella se vincula con el territorio es desde 

lo que llama “guardiana” del agua, por lo tanto, ha levantado espacios e instancias familias 

y comunitarias en torno al cuidado del río, al resguardo del curso de sus aguas 

.  

Las mujeres que esperan salir del campamento, es decir, M1 y M3 son de origen inmigrante, 

y ambas sostienen que habitar el campamento ha sido netamente por motivos económicos, 

ya que alojar en Chile es muy costoso para sus realidades. Pese a lo anterior, M1 ha tenido 

una buena experiencia con el territorio, que le permitió aventurarse en postular a un cargo 

de dirigencia comunitaria, pero ha sentido el peso de las malas condiciones ambientales y 

de habitabilidad del entorno en invierno, además, desde su rol de liderazgo percibe con 

mayor intensidad la dinámica de conflicto entre chilenos y migrantes, razón por la cual, a 

pesar de tener alta vinculación afectiva con su vivienda en particular, desea abandonar el 

espacio.  

 

Por su parte M3 desde su llegada al asentamiento, ha percibido el territorio como un lugar 

destinado al descanso, pues no ha transitado por sus calles, sino solo se ha recluido al 

interior del hogar, esto hasta que el nacimiento de su hijo la obligó a salir de su vivienda y 

transitar el campamento cargando a su hijo recién nacido, desde esa experiencia su 

percepción del espacio habitado cambió, configurándose como un espacio de obstáculos y 

barreras para el desarrollo personal y familiar, lo que sumado a que se mantiene habitando 

el espacio solo por motivos económicos, determina que sus expectativas residenciales sean 

buscar un lugar que le permita desarrollarse de mejor manera junto a su hijo. 
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En cambio, la mujer chilena que se quiere quedar (M5) en el asentamiento informal llegó a 

habitar el campamento en medio de un proceso de sanación personal luego de un episodio 

de ruptura, sanación que ha ido logrando en la medida que ha construido redes de apoyo 

entre sus vecinos y en el espacio cercano, se ha conectado con la naturaleza del espacio 

habitado, y el territorio le ha permitido desarrollar su profesión como terapeuta, por lo que 

para ella solo existen aspectos positivos asociados al habitar en el campamento. 
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CONCLUSIONES 
 

A partir de los resultados expuestos, se puede evidenciar que las problemáticas que afectan 

a las mujeres dicen relación con la experiencia que ellas han tenido con el territorio. Esta 

experiencia está condicionada por diversos factores, donde los principales son el motivo de 

llegada y permanencia en el campamento, los roles sociales que han debido ejercer dentro 

de él, las convicciones políticas y éticas que ellas tienen, así como las experiencias de su 

vida anterior a la llegada al asentamiento.  

 

Al considerar todo lo anterior se entiende que las expectativas residenciales que tienen las 

mujeres habitantes sea abandonar el espacio, ya que la mayoría cumple rol de cuidadora y 

llegó al asentamiento por motivos económicos, de esta manera, nunca quisieron realmente 

habitar el espacio. Su experiencia en el territorio es la extensión de su rol de cuidadora en 

el espacio público, por lo que lo que afecte a sus hijos se vuelve muy relevante en las 

motivaciones que ellas tienen para el futuro.  

 

El objetivo de la investigación se cumplió pese a las limitaciones, pues se pudo establecer 

la relación entre las expectativas residenciales y las problemáticas socio territoriales 

instaladas en el espacio. En ese sentido, se puede también evidenciar de qué forma se 

configura el asentamiento informal desde la experiencia de mujeres residentes en él 

ejerciendo diversos roles en sociedad y que, pese a que su experiencia no siempre es 

negativa en el diario vivir, lo que prima son los motivos por los que llega y se mantienen en 

el campamento a la hora de establecer proyecciones futuras.  

 

A pesar de que el campamento o asentamiento informal significa muchas veces la 

posibilidad de habitar una vivienda de mayor tamaño a la que las familias podrían acceder 

en términos regulares en Chile, y que además no deben costear el pago de servicios 

básicos, lo que representa una mejor calidad de vida en estos términos, estos motivos no 

son suficientes para las mujeres. La posición periférica y las condiciones ya descritas que 

les resultan problemáticas en su experiencia con el territorio, no convencen a las mujeres 

para quedarse ni para pretender establecerlo, esto ya que el territorio no otorga seguridad 

ante una amenaza, no cuenta con conectividad con la ciudad, el campamento se establece 

sobre un ecosistema sensible, y para la mayoría de las mujeres no constituye una 

alternativa de vivienda permanente, sino más bien transitoria.  

 

Por este motivo, resulta imperativo a la hora de la toma de decisiones sobre el futuro de los 

campamentos en Chile, indagar en el vínculo que los pobladores han establecido con el 

espacio habitado y entre sí, para así encontrar soluciones habitacionales adecuadas, que 

resguarden sus vínculos territoriales ya sea de capital social o trabajo, con acceso a 

servicios, con viviendas con tamaños adecuados para realizar su vida familiar y que 

considere la seguridad de las y los pobladores. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

Entrevista semiestructurada      Enero 2024 

Identificación de la entrevistada  

Edad:  

Ocupación: 

Hijos: 

Lugar de Nacimiento:        Anterior residencia:         Fecha de arribo al campamento actual 

 
Dimensión 1. Cuidado 

Si tiene hijos ¿Cómo resuelve el cuidado de sus hijos cuando lo necesita? 

En caso de cuidar a alguien, qué vínculo tiene con usted, desde cuándo lo hace y cómo el 
campamento ha favorecido/dificultado el cuidado?  

 
Dimensión 2. Trayectoria Residencial 

¿Dónde nació? 

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este lugar?  

¿Cómo y por qué llegó a vivir acá? 

por qué eligió el campamento? 

 
Dimensión 3. Percepción del Riesgo de Desastres 

Explicar qué entenderemos por amenazas socionaturales 

¿Alguna vez ha experimentado algún riesgo, amenaza? aquí o en otro lugar? (¿Cómo? 
¿Dónde? ¿Cuándo?)  

¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo lo afrontó? 

De manera general, usted  

¿Identifica alguna amenaza socionatural en este lugar? ¿cuál, dónde, qué le provoca? 

(Para cada una de las identificadas) 

¿Tiene un plan de acción si se enfrenta a esta situación? ¿Qué haría? y cómo resolvería el 
cuidado a sus cuidadores en caso de algún riesgo?  

● Qué movilizaría primero 

● De qué manera mantendría a salvo a su familia 
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● De qué manera cuidaría sus bienes materiales 

● Qué redes de apoyo activaría (¿cuenta con redes de apoyo?) 

 

Otros 

¿Tiene conocimiento de alguna práctica a nivel comunitario que tenga relación con el riesgo 
de desastres?  

Cuando han tenido que enfrentar una situación de emergencia, ¿cómo se activan a nivel 
comunitario?  

 


