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INTRODUCCIÓN  

 

     La historia de la especie humana ha estado intrínsecamente ligada a la migración constante 

en todo el planeta en donde los procesos migratorios son inherentes a la humanidad y a 

muchas otras especies. Dichos procesos nacen del instinto de conservación de la especie más 

que del individuo, y se deben siempre a una evaluación comparativa del entorno donde se 

vive en cuanto a los recursos y posibilidades con que se cuenta y de un entorno diferente en el 

que existe una percepción de que esos recursos y posibilidades pueden ser mayores y 

mejores.  

Existen varias causas para la inmigración que van desde la escala global hasta motivos 

personales. 

Probablemente una de las más comunes es la migración por motivos económicos, ya 

que muchas personas emigran buscando en otro país, mayores ingresos o un mejor 

nivel de vida. En la actualidad, este tipo de migración ocurre desde países menos 

desarrollados a otros más desarrollados, en muchos casos estos inmigrantes ingresan o 

se mantienen de forma ilegal en el país de destino. Otro motivo importante para que 

inicie un proceso de inmigración del país de origen puede ser el emigrar por la 

persecución política, étnica o religiosa con el fin de escaparse de guerras o de 

situaciones políticas inestables que puedan afectar a una persona. En algunos casos la 

inmigración está asociada a profesiones o empleos, como por ejemplo los misioneros 

religiosos, empleados de corporaciones transnacionales, organizaciones no 

gubernamentales internacionales o empleados del servicio diplomático. En el caso de 

los científicos es a veces esperable o incluso requerido, que como parte de su carrera 

estudien o trabajen en países distintos a su país de origen (AIDESOS.2016). 
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los migrantes han proporcionado a sus países de origen y destino, un doble rasgo: en 

primer lugar, ser territorios en los que la diversidad cultural se ha enriquecido , y los diversos 

intercambios culturales  incrementan o se alienan, esto se hace más visible y cotidiano en las 

capitales de los países donde generalmente llegan los migrantes; es aquí donde se empiezan a 

tejer las dinámicas socioculturales que poco a poco van generando la construcción de nuevos 

espacios, que para muchos podrán ser la solución a innumerables problemas que tenían en su 

país de origen, o pueden también ser motivo de violación a sus derechos humanos, 

provocando en los migrantes un sentimiento de  desamparo en un país que no es el suyo. 

Lo mencionado anteriormente es la base fundamental de esta investigación, esto a través 

de un estudio de caso en el país de Chile, debido a que es uno los países con mayor migración 

colombiana en los últimos años, centrado principalmente en las ciudades de Talca y Santiago 

de Chile.  

      Según datos de Extranjería y Migración, en la última década (2000-2010), se estima que 

el 4% de los inmigrantes que habitan en Chile son colombianos.  

Las cifras de Migración Colombia indica que en el 2009 eran unas 13.000 personas y para 

el 2014, la cifra podría superar las 30.000 personas, esta situación que se busca conocer y 

comprender en una mayor amplitud con la ayuda no sólo de las Embajadas colombiana y 

chilena, sino con la percepción de los inmigrantes colombianos que residen en estas dos 

ciudades, con el fin de conocer cómo ha sido su proceso de incorporación a la sociedad 

chilena y si es posible, entender la importancia de esta inclusión a su diario vivir, ya sea 

como un proceso forzoso que haya implicado el abandono de las prácticas culturales propias 

del lugar de origen, además de resolver preguntas como ¿qué hace que abandonen los rasgos 

culturales colombianos y se adapten a los nuevos espacios? o si han podido mantener sus 

propias identidades y han encontrado compatibilidad entre los rasgos culturales propiamente 

colombianos y los chilenos. 
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Es cierto que los seres humanos cuando deciden vivir por fuera de su país de origen saben 

que se exponen a posibles cambios, no sólo familiares sino sociales y culturales, es esta 

precisamente la problemática que se quiere estudiar con los migrantes colombianos que han 

elegido como país de acogida a Chile y más concretamente en la zona central de este país, 

Talca y su capital Santiago de Chile. 

Ahora bien, lo que transcurre con las migraciones visto desde el punto de vista 

intercultural, es un proceso de apertura que llevan a cabo los migrantes para construir nuevos 

espacios y poder desenvolverse armónicamente con sus semejantes en un nuevo país que 

tiene una historia, una cultura y en ocasiones una lengua diferente a la propia. En muchos 

casos la migración confronta a los ciudadanos con su propia vida, valores y actitudes que van 

modelando las personalidades y por lo tanto los colectivos, hasta el punto de modificar 

también sus propias identidades para poderse “reacomodar” a esas nuevas culturas.  

Y es aquí donde se produce esa dinámica intercultural como una condición y una 

oportunidad para que se den esos intercambios y puedan vivir de manera armónica, mirando 

hacia un futuro en el que cualquier alternativa de vida pueda ser legítima. 

Sucede que algunos de los colombianos que se encuentran fuera del país no han podido 

reconstruir o adaptarse exitosamente a estos nuevos espacios interculturales, como la gran 

mayoría de colombianos que viven actualmente en Santiago de Chile y Talca. Esta puede ser 

una situación contextual que afecta no sólo a este grupo de migrantes “inconformes”, sino a 

todos los migrantes colombianos que de una u otra forma ya han asimilado la cultura chilena 

y su vida transcurre más conforme a las normas y comportamientos locales. 

Este impedimento en el desarrollo de los procesos de interculturalidad es la problemática 

que se quiere analizar, para conocer las dinámicas interculturales existentes, ¿cómo están 
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construyendo estos nuevos espacios?, ¿qué tan difícil ha sido para ellos la adaptación a este 

país de acogida (percepción)? 

Dentro de este estudio, es importante conocer si los derechos fundamentales de estos 

migrantes son respetados, si hay o no respeto a la diferencia y tolerancia, entendida en un 

doble sentido, por un lado, un diálogo con el otro como sujeto válido de interlocución y si 

estos migrantes tienen o no oportunidades para desenvolverse como personas que buscan un 

nuevo espacio para definir su proyecto de vida y el de los suyos.  

Es importante conocer si existe esa condición básica para que haya adaptación cultural 

con los migrantes colombianos que viven en Chile y es necesario saber si los derechos de los 

migrantes son vulnerados, si hay protección de éstos por parte del Estado frente a políticas 

públicas con rasgos discriminatorios, y si el Estado y la sociedad chilena son permisivos con 

la xenofobia, además de entender si en este país en la gestión de las migraciones prevalecen 

los enfoques de seguridad nacional que impiden la ciudadanía plena de los migrantes y por 

ende, el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, se le debe dar la importancia que merece el 

entender el concepto de “adaptación”, en las circunstancias que se van a investigar, por qué 

ésta se da primordialmente en la Antropología Ecológica, aunque en este caso, la idea es 

centrarse en la “adaptación cultural” al nuevo estatus que adquieren al formar parte de una 

nueva sociedad, aunque muchos de ellos hacen su adaptación más rápida, lo que conlleva a la 

pérdida de su identidad nacional, porque este nuevo entorno los condiciona y permea de la 

nueva cultura perdiendo de alguna forma la suya.  

      De manera precisa este trabajo investigativo intenta dar una aproximación  a los 

siguientes interrogantes: 

¿Cómo los colombianos fuera de su lugar de origen construyen sus nuevos espacios 

socioculturales, económicos y familiares, en un país como Chile (Santiago de Chile y Talca)? 
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¿Hay inmigrantes colombianos en Talca y Santiago de Chile que sientan que sus derechos 

no les son respetados y por lo tanto su “adaptación” a este nuevo país es más difícil y 

compleja? 

¿Cómo se configura la identidad cultural de los colombianos en este nuevo contexto 

cultural después de su acogida en Chile? 

Con base en aquellas preguntas mi objetivo central de investigación es identificar algunas 

dinámicas de adaptación cultural de colombianos migrantes, así como las lógicas que rigen la 

construcción de nuevos espacios socioculturales, económicos, políticos y familiares entre los 

migrantes colombianos en Talca y Santiago de Chile.   

Los objetivos específicos de este estudio pretenden acercarse a las concepciones sobre la 

identidad cultural de los migrantes colombianos en Talca y Santiago de Chile, desde su 

llegada al país y durante el transcurso de diez años de permanencia en Chile, además de 

describir las dinámicas que guían la vida de los migrantes colombianos en Chile en la 

construcción de nuevos espacios socioculturales. Es menester presentar las diversas 

construcciones sociales, culturales, económicas y familiares de la población en su proceso de 

llegada y establecimiento de su vida en el país de acogida y estudiar la percepción que tienen 

los migrantes colombianos de su “realidad”, en el país. 

El desarrollo de esta monografía consta de cinco capítulos. El capítulo I es la descripción 

de los elementos analíticos del trabajo investigativo y la argumentación teórica. En el capítulo 

II se realiza la caracterización geográfica y cultural de Talca y Santiago de Chile, los lugares 

de acogida de los colombianos entrevistados. El capítulo III plasma la etnografía de Talca y 

Santiago de Chile de colombianos en el cual se recogen las experiencias a partir de sus 

propias voces. El capítulo IV recoge la vida económica que llevan los inmigrantes en su 

nuevo país desde la búsqueda de trabajo, la regulación migratoria, hasta el envío de remesas a 

sus familias en Colombia. El capítulo V hace referencia al peso de los prejuicios y por los 
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tipos de discriminación a la que un migrante se enfrenta por los estereotipos socialmente 

establecidos por pertenecer a un país, cultura, etnia, entre otros aspectos. Además, contiene la 

síntesis y consideraciones finales de esta investigación.  
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1.  CAPÍTULO I: ESTRATEGIA ANALÍTICA  

 

      El primer capítulo contiene las perspectivas teóricas y metodológicas que orientaron este 

ejercicio investigativo y describe los principales elementos analíticos de la presente 

monografía.  

1.1.Marco teórico-metodológico 

La emigración, sobre todo aquella orientada por la búsqueda económica, es decir, la 

mayoritaria en la sociedad contemporánea; a la vez que, por un motor económico está 

condicionada por la cultura, o al menos por algunas expresiones de ésta que, se fundamenta 

en principios no naturales o inherentes a los humanos sino culturales; como el afán de lucro. 

El interés por un estatus elevado o los sueños de progreso material, que cuestionaba Polanyi 

(1989) en su libro La gran transformación, al analizar su falaz naturalización dentro del 

sistema capitalista prevaleciente en occidente y de innegable expansión. 

Oscar Lewis en 1961 realiza un estudio antropológico en el cuadro de la vida diaria de 

cinco familias mexicanas teniendo en cuenta la antropología de la pobreza como su base, en 

esto encuentra un factor que influye profundamente en los procesos económicos y la 

necesidad de un movimiento humano. 

Debido al clima económico de la postguerra, se empezaron a hacer evaluaciones más 

positivas, miembros del Manchester School como J. Barnes y J.C Mitchell, trabajaron para el 

Rhodest Livingstone, instituto en África Central, resaltando la importancia de las redes 

familiares y de amigos. En sus investigaciones descubrieron los procesos para los cuales 

existen redes en que se mantienen en situaciones urbanas, poniendo a la vanguardia un tema 

que en la actualidad se mantiene y es la antropología de la migración (Alegría, 2003, p. 18).  

En las décadas de los ochenta y noventa, los antropólogos se adentran en la migración: 
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    Muchos de los trabajos fueron basados en análisis detallados de los contextos económicos 

y sociales de los migrantes, sus familias y comunidades donde muestran interés por los 

contextos culturales de la migración, examinando las ideas y valores alrededor de los cuales 

la migración se ha orientado y los cambios en esas ideas y valores (Alegría, 2003, p. 21).    

Si bien es cierto que la antropología contribuye al conocimiento y la comprensión de las 

migraciones que suceden a nivel mundial, también es cierto que en la actualidad y a nivel 

antropológico se debe prestar mayor atención a las nuevas concepciones sobre las relaciones y 

tensiones existentes entre "nátivos" y "extranjeros" en el marco de procesos clasificatorios, de 

alterización y de inclusión/exclusión (tales como racialización, etnicización, 

ciudadanización).  

Desde esta perspectiva este trabajo investigativo se propone indagar en esas relaciones 

que se constituyen y son co-constitutivas de procesos en los que conviven y disputan lógicas 

de nación, clase, etnicidad y derechos. Se inician estos antecedentes, explorando la 

importancia que existe entre la antropología y la migración. 

 

Antropología de la migración 

Con el presente estudio antropológico, pretendo describir y analizar cómo se 

desenvuelven las nuevas dinámicas de comunicación e interacción entre los migrantes 

colombianos en el país de acogida (Chile), para la construcción del diálogo intercultural, así 

como redefinir su rol en este nuevo escenario donde se desarrollan los procesos migratorios. 

Esta es la relación directa entre la antropología y la migración en esta investigación.  

Sobre la historia de la migración, existe un amplio acuerdo entre los historiadores y 

antropólogos acerca de que los cambios climáticos mayores que pudieron haber provocado 

flujos migratorios a gran escala, aunque se desconoce exactamente cómo se movilizaba la 

población prehistórica sobre la superficie de la tierra. Según los Fundamentos de Gestión de 
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la Migración de la Organización Internacional para la Migración (OIM) “En Europa, por 

ejemplo, pudo haber movimientos hacia el sur para escapar de la extensión de las capas de 

hielo durante los periodos de glaciación, y migración de retorno hacia el norte después del 

derretimiento de los glaciares”. 

Son varias las evidencias que se han encontrado de migraciones masivas implícitamente 

por todo el mundo. Se cree, que tanto en Norte como en Sudamérica se recibieron migrantes 

de Asia, en varias olas sucesivas a través de un puente de masa continental a través de lo que 

actualmente es el Estrecho de Bering. Son además muchos los mitos y leyendas que se han 

dado en muchas partes del mundo.  

A menudo refieren no sólo a ancestros que vinieron de lejos, sino también a los factores 

de expulsión (ejemplo, desastres naturales) que los llevaron a dejar su lugar de origen, o a los 

factores de atracción (por ejemplo, la búsqueda de aventura).  

En cualquier caso, se hace referencia al conocimiento con el que llegaron o a las 

habilidades que trajeron consigo a sus nuevas localidades. 

Según OIM la fundación legal y administrativa para la migración moderna, fue 

desarrollada a finales del siglo XIX, y es la Segunda Guerra Mundial la que se señala 

frecuentemente como la causa más factible para ser la pionera en la historia de la migración, 

siendo un punto de partida, además, para que un número importante de personas se 

beneficiaran de programas de migración establecidos por los Estados Unidos, Canadá, 

Australia y Argentina. Se desarrolló así una industria de la migración para administrar 

esquemas de viaje altamente subsidiados y logísticas de transporte, así como para administrar 

la promoción, reclutamiento y selección de migrantes.  

El cambio social es un impacto importante y perdurable que la migración ha tenido en 

todos los países de destino. Sociedades homogéneas previamente han experimentado cambio 

y han evolucionado hacia sociedades multiculturales complejas. En algunos países, esto ha 
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sido visto como apropiado e incluso deseable, mientras que, en otros, es sujeto de amplio 

debate ya que se enfrentan a muchos retos, debido al creciente número de migrantes que 

acuden a esos países de “acogida”. Por lo que ahora y en las actuales condiciones casi 

cualquier país es receptor de algún tipo de migración, y la clasificación tradicional de países 

afectados por la migración en países de origen, tránsito y destino tiene cada vez menos 

sentido debido a que muchos países actualmente envían, reciben, o tienen migrantes que 

cruzan a través de sus puntos de ingreso. 

 

1.1.2 Relaciones: antropología y migración.  

Hernández P. Gregorio (2012) en su estudio “Cuatro aportes desde la antropología para 

comprender la emigración”, señala cómo la antropología asociada con la noción de cultura 

“[…] son importantes para comprender algunas razones que le dan lugar a la emigración 

internacional”p.36.  

Señala tres conceptos esenciales: identidad, estructuras locales del deseo y geografías 

imaginarias, ya que a través de estos conceptos se puede aproximar a otras investigaciones 

“sobre la migración centradas en el estudio de causas económicas o macro sociológicas” 

p.37. 

Un cuarto concepto hace referencia al papel de la etnografía “en tres de sus versiones: 

experiencial, densa y multilocal, como un medio idóneo para conocer la migración 

internacional”. Según él, este trabajo se basa en el “trabajo de investigación adelantado por 

cerca de cinco años sobre la migración internacional en la ciudad de Pereira —y su área 

metropolitana—, reconocida en Colombia por sus altas cifras de emigración al extranjero” 

p.37. 

Estos conceptos se pueden resumir así:  
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1.1.3 Identidad:  

Catalogado como muy complejo en la antropología contemporánea, por la misma razón 

que la etnografía multilocal empieza a ganar peso: las sociedades tienden a ser cada vez más 

inestables y a fijar con menos rigor la concepción de sí mismo y del otro. Restrepo, E. (2007) 

dice que,  

Las identidades remiten a una serie de prácticas de diferenciación y marcación de un 

“nosotros” con respecto a unos “otros”. Identidad y alteridad, mismidad y otredad son dos 

caras de la misma moneda (…) (…) Las identidades son construcciones históricas y, como 

tales, condensan, decantan y recrean experiencias e imaginarios colectivos (…) p.22.  

 

Las identidades de carácter regional se construyen, en gran parte por medio de prácticas 

que demuestran si existen cualidades especiales para encontrar el éxito y que este migrante se 

pueda sobreponer a dificultades de diverso orden. Esto se puede interpretar como la 

“verraquera” que tiene este migrante de soportar todas las adversidades, es una connotación 

importante porque hace referencia a una conducta culturalmente determinada, (por ejemplo, 

la paisa), que supone que se tienen cualidades “excepcionales” para llevar a cabo algunas 

prácticas, particularmente en la esfera de la economía. 

 

1.1.4 Estructuras locales del deseo  

La emigración del AMCO (Área Metropolitana del Centro Occidente de Colombia-, que 

comprende los municipios de Pereira, La Virginia y Dosquebradas), se explica en función de 

los intereses, deseos y posiciones sociales que se ponen en juego en los contextos de 

emigración, este juego se rige por lo que J. Friedman (2002,p.10) llamó estructuras locales 

del deseo, es decir, aquellas fuerzas sociales que orientan la satisfacción del deseo, casi 

siempre a través del consumo de objetos y experiencias o de la obtención del prestigio en un 

contexto local.  

Existen en los países occidentales unos principios que son inseparables de la ideología 

capitalista, porque se construyen unos sistemas de valores y, por ende, de pensamiento y 
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actuación. Este orden simbólico del mundo está dado u obedece a representaciones en las 

que, la competencia, las leyes del mercado, el afán de poseer o de consumir bienes, se 

naturalizan y se toman como un derecho que hay que satisfacer. 

Como lo señala Simón, M. (1978) en Helbrum “Los individuos se pliegan a la ideología 

de un “patrón liberal” que se ha comenzado a proyectar en el espíritu de iniciativa y de 

empresa, en el valor de la competencia, en la idea de una jerarquía natural entre los seres.  

Los objetos, las cosas, aquello que se compra y se consume, se están calando cada día más 

en el pensamiento del ser humanos y en esta sociedad de consumo, “hecho que justifica la 

competencia entre individuos y se convierten en parámetros de clasificación social y en 

motores de la vida cotidiana” (Heilbrum, 2005, p.25). 

La definición de estilos de vida y la organización de prácticas migratorias se enmarcan en 

los contextos locales estudiados en sistemas de búsqueda de diferencias sociales. Estos 

sistemas “nos permiten entender que el individuo se representa a sí mismo en relación con 

otros sujetos, imagina su posición social y proyecta su movilidad y la de los suyos” (Oso, 

2005, p. 112). Dicho de otra manera, permiten hacer comprensibles los sistemas de 

posicionamiento social de los emigrantes y de su contexto social inmediato. 

 

1.1.5 Geografías imaginarias  

Constituyen formas de orden del mundo en la que se definen polos de atracción. Por 

ejemplo, países como Estados Unidos y España, son representados por las gentes del AMCO, 

como destinos donde es posible adquirir los recursos que promueven el éxito, el progreso, el 

bienestar o la felicidad para los inmigrantes y sus familias. Se puede decir entonces, que las 

geografías imaginarias, definen fronteras mental y socialmente construidas sobre lugares a los 

que les atribuyen cualidades particulares. Estas propiedades están en sintonía con las 

ideologías occidentales del capitalismo. De allí se derivan múltiples efectos de atracción o de 
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repulsión, que en general han jugado un papel muy significativo en la generación de la 

emigración.  

 

1.1.6 Etnografía y migración  

La etnografía en general posibilita aproximarse a la comprensión del porqué los 

pobladores de un área con condiciones socioeconómicas similares a las de otra, no emigran, 

como si lo hacen; para el caso, los del AMCO motivados por la cultura en algunas de sus 

expresiones. Este tipo de aproximaciones pueden conjugarse con análisis económicos o 

sociológicos que buscan regularidades y causas muy distantes a la parte irracional de los 

sujetos, para explicar con más argumentos el hecho migratorio.  

1.1.7 La etnografía experiencial  

Conocida también como realista, destaca su valor en función del conocimiento local de 

las condiciones asociadas a la migración, al que es posible acceder gracias al trabajo de 

campo intensivo, es decir, a la observación participante y a la aplicación in situ, durante 

periodos prolongados de tiempo, de técnicas que permiten develar aspectos claves como la 

estructura social, la vida mental del migrante y los imponderables de la vida real o dicho de 

otro modo, las sutiles diferencias de la norma observables en las conductas cotidianas. 

(Hernández, 2012, P.37).  

 

1.1.8 La etnografía densa 

Según C. Geertz (1994) son, las estructuras significativas que ordenan la cultura, es decir, 

los mecanismos extrasomáticos de pensamiento y conducta basados en símbolos, 

públicamente creados y reproducidos (p.9).  
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Esta etnografía apuesta por el ejercicio de traducción hermenéutica de los códigos 

generados por pobladores locales que toman decisiones de emigrar. Se inscribe en una 

tradición para la cual el mundo social es una construcción de carácter simbólico.  

 

1.1.9 La etnografía multilocal  

Permite tomar distancia de preceptos metodológicos clásicos que regían el conocimiento 

antropológico. En otras palabras, adquiere el carácter volátil, fluido y cada vez más efímero 

de las relaciones sociales. 

El artículo de Pulgarín (2012) Antropología y migración: Cuatro aportes para 

comprender la migración de AMCO, concluye diciendo que: 

La etnografía y algunos conceptos antropológicos aportan elementos para responder al 

interrogante ¿por qué los pobladores de un área con condiciones socioeconómicas similares a 

las de otra, no emigran, como sí lo hacen, para el caso, los del AMCO? La respuesta sería: 

“por fenómenos próximos a eso que en antropología se entiende por cultura”. “La concreción 

del análisis propuesto aquí apeló a una versión “impura” de la etnografía que refleja el 

carácter también móvil y cambiante de los métodos propios de la antropología, los cuales no 

pierden su vigencia y utilidad para decir cualquier cosa sobre la cultura”p.39.  

El profesor Garduño Everardo en el 2003 realizó el trabajo “Antropología de la frontera, 

la migración y los procesos transnacionales”, ofreciendo una visión general de 

investigaciones que desde las ciencias sociales se han realizado y han influido sobre la nueva 

antropología transnacionalista. Este trabajo señala sus principales áreas conceptuales y 

presenta una ponderación crítica de las nuevas tendencias en esta disciplina. Aunque el 

estudio se centra en los aportes de la antropología transnacionalista, está claro que la 

discusión sobre transnacionalidad no se reduce al ámbito de esta disciplina. Esta perspectiva 
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ha sido enriquecida por los aportes de sociólogos, economistas, politólogos, comunicólogos, 

entre otros, y este debate multidisciplinario se contempla a continuación: 

Durante varias décadas la teoría sociológica sobre migración sugirió nociones de 

comunidades expulsoras y comunidades receptoras como entidades perfectamente 

diferenciadas espacial y culturalmente. Sin embargo, como lo señala Rouse (1992), estas 

nociones han oscurecido el persistente sentido de comunidad prevaleciente entre poblaciones 

extremadamente dispersas entre dos o más países, como fenómeno cada vez más creciente 

ante el incremento de la movilidad multidireccional y transnacional (p.27). Al respecto, 

Kearney (1991precisa que aun cuando algunas comunidades están transformándose en 

entidades cada vez más dispersas y menos identificables, éstas persisten bajo la forma de 

comunidades transnacionales (p. 68). 

Entre los primeros estudios de los años 90, se destaca un texto del investigador Ramiro 

Cardona y con la colaboración de la Corporación Centro Regional de Población (CCRP) y la 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), va a desarrollar varios 

proyectos alrededor del fenómeno migratorio al interior de Colombia, en América Latina y 

Estados Unidos.  

Cardona (1980) trabaja el tema de los determinantes de las migraciones internas y su 

distribución espacial a lo largo y ancho del territorio. Realiza entrevistas y encuestas entre las 

personas que están dispuestas a emigrar a los Estados Unidos y encuentra entre otras cosas, 

que la violencia no es la principal causa para esta decisión sino ante todo son razones de 

índole económica. Se muestran los resultados del trabajo de campo realizado entre los 

colombianos en Nueva York; de otro lado, se realiza el perfil sociodemográfico de estos 

connacionales tomando como base el censo estadounidense. En esta misma recopilación, el 

investigador elabora la evaluación del “Programa de Retorno de Profesionales”, 

reglamentado mediante el Decreto 1397 del 16 de agosto de 1972 e implementado por 
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ICETEX y COLCIENCIAS. El analista observa que el regreso de estas personas altamente 

calificadas es frustrado por la ausencia de empleos adecuados y de una infraestructura 

mínima para realizar investigación científica; a pesar de las facilidades para la instalación y la 

movilización de los menajes familiares, los obstáculos para hallar trabajo originaron que 

muchos de los beneficiarios regresaran nuevamente a los Estados Unidos.  

Dentro de los trabajos de grado del Departamento de Antropología de la Universidad del 

Cauca se encuentran dos investigaciones realizadas en el marco de la migración y el estudio 

de las dinámicas socioculturales que se generan desde el momento en el que se decide migrar;  

como el trabajo de José Fernando Alegría “Mujeres al borde de un ataque de identidad”, las 

inmigrantes colombianas ilegales en Ginebra Suiza en el año 2003, donde por medio de las 

tendencias de producción y roles de la mujer en la economía y sustento de sus hogares  

realiza un enfoque de género alrededor del trabajo para mejorar la pobreza donde estas 

mujeres, buscan nuevos espacios migrando desde lo rural a lo urbano y metropolitano, en el 

que propone un concepto de cultura migrante.  

Este proceso compara diferentes etapas donde se presenta destrucción, homogenización, 

desestructuración de universos, pero también de reorganización de identidades, nuevos 

modos de percepción, nuevas experiencias y nuevos modos de reconocerse, se trata de la 

interacción constante entre la cultura de origen y la cultura que se acoge. Es importante por 

consiguiente situar la cultura como un proceso de redefinición y reconstrucción permanente, 

donde el conjunto de valores, normas y costumbres, son reorganizados constantemente de 

manera dinámica, creativa y a veces crítica (p.29).  

Adriana Jaramillo en su tesis: El sueño americano “una utopía familiar en movimiento” 

(2014); construye a partir de las historias de vida, el proceso de los flujos migratorios y las 

diversas problemáticas en el marco del fenómeno migratorio colombiano.  
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La migración ha sido abordada desde diversos tipos y dinámicas en dependencia de las 

causas o motivaciones que generan la movilidad y del aspecto espacio temporal en el que se 

da el fenómeno. Estos tipos y dinámicas se entrecruzan entre sí y hacen que el análisis de la 

migración sea complejo y bastante amplio (p. 30).  

Donde describe el proceso basado en la historia de una familia en busca del sueño 

americano, teniendo en cuenta los motivos de: adaptación, vida social, familiar la 

incorporación de un nuevo lenguaje y estilos de vida en su nuevo lugar, también se identifica 

los aspectos personales, culturales que influyeron a la familia a migrar a EE. UU, por medio 

de la etnografía.  

1.2  Antecedentes. 

1.2.1 Estudios sobre migración colombiana hacia Chile  

Colombia tradicionalmente ha sido un país de emigración y generalmente buscan a países 

como: Estados Unidos, España y los países vecinos, Venezuela y Ecuador, pero últimamente 

esta tendencia ha ido cambiando y se han diversificado los destinos.  

Según OIM (2015) 3n el caso de Chile, este país ha cambiado su dinámica migratoria y ha 

pasado de ser un país de emigración a ser receptor de migrantes que provienen en gran 

proporción de los países andinos: Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Del mismo modo, 

aunque con diferentes características, se presenta la migración de chilenos hacia Colombia, 

ésta no es reciente y se caracteriza por ser una migración de proporción limitada. Hasta el 

momento no hay datos muy precisos de sus características, por lo que en este estudio se 

realiza un acercamiento a la migración chilena en Colombia, intentando hacer un recorrido 

histórico acerca de la misma, que en la actualidad está más relacionada con el turismo y con 

la inversión chilena en Colombia. 

Según el estudio, es difícil determinar el número de colombianos que residen en Chile, las 

fuentes disponibles se deben analizar con cautela. Según estimaciones del Departamento de 
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Extranjería y Migración de Chile, durante el año 2012 se habrían otorgado 17.573 permisos 

de residencia temporal a migrantes de nacionalidad colombiana. Y en el 2013 se otorgaron 

27.862 cédulas chilenas a colombianos (Tabla 1) 

 

Tabla 1: Número y tipología de visas concedidas en los años 2010-2011-2012 

Año Estudiante Sujeta a 

contrato 

Temporaria Permanencia 

Definitiva 

Total  

2010 286 4484 2698 1481 8949 

2011 368 8682 3618 1679 14347 

2012 436 13171 4229 3039 20875 

TOTAL 1090 26337 10545 6199 44171 

 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones Misión en Colombia marzo de 

2015 

 

 

1.2.2 Etnografía y migración  

En los últimos lustros la etnografía ha sido incluida en los encuadres metodológicos de 

muchas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Esa proximidad con otras 

disciplinas refleja hasta cierto punto “la revaluación de ciertas ideas dominantes en las 

ciencias humanas” (Marcus y Fischer, 2000, p. 27), conocida en antropología como “crisis de 

la representación”. La crisis es una suerte de desazón extendida que diluye las fronteras 

disciplinares expresadas en la adopción monolítica de marcos epistemológicos, teorías, 

métodos y de los géneros de escritura.  

La etnografía y algunos conceptos antropológicos aportan elementos para responder al 

interrogante ¿por qué los pobladores de un área con condiciones socioeconómicas similares a 

las de otra, no emigran? ¿Cómo sí lo hacen, para el caso a estudiar para los que migran al país 

de Chile? La respuesta que se podría dar en este trabajo investigativo apuntaría a fenómenos 

próximos a eso que en antropología se entiende por cultura.  
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La identidad, aparece como un medio para explicar el papel de la configuración histórica 

de un “sujeto regional”, poseedor de cualidades que favorecen la decisión de emigrar. Los 

discursos que desde hace más de un siglo valoran positivamente por la tendencia de viajar, la 

búsqueda aventurera y la imperiosa necesidad de sobreponerse a las dificultades, constituyen 

parcialmente la identidad y generan un cierto efecto performativo en los emigrantes 

contemporáneos que reproducen las gestas obligadas al éxito de sus ancestros.  

 

1.2.3  Antropología y migración 

De acuerdo con las dinámicas migratorias que se han presentado en las últimas décadas 

“El siglo XXI ha sido denominado como “el siglo de las migraciones” (Mardones, 2005, p. 

3), sin embargo, la movilidad de la población es un fenómeno inherente a los procesos 

históricos de ocupación humana de espacios geográficos. Como fenómeno social la 

migración ha sido entendida como el desplazamiento de personas a través de una barrera 

geopolítica específica, la cual conlleva a una serie de situaciones que requieren ser tenidas en 

cuenta, en los países expulsores y receptores, tanto en lo micro como en lo macro, por las 

implicaciones que tiene en la economía, la política, el derecho, la demografía, entre otras. 

 

1.2.4 Globalización, migración y empleo 

Saber si las migraciones internacionales alientan la convergencia de salarios, es una 

pregunta todavía sin respuesta clara. En los países de emigración, el fenómeno probablemente 

no alcanzará un nivel suficientemente importante como para crear escasez de mano de obra y 

aumento de los salarios. Y en aquellos que, por el contrario, acogen mano de obra extranjera, 

se trata de un asunto espinoso. Los resultados de los estudios al respecto no son concluyentes 

y los efectos, si es que existen, son escasos. En cualquier caso, la futura inmigración 

tropezará con objeciones sociales y políticas mucho antes de estar en condiciones de ejercer 
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un impacto notable sobre los mercados de empleo. Una vez puestas en marcha, las 

migraciones internacionales generan movimientos específicos, que se sostienen gracias a un 

complejo tejido de redes privadas, comerciales y gubernamentales. La intensificación de las 

comunicaciones va a alentar a las comunidades transnacionales a alimentar sus propias redes. 

El tráfico de inmigrantes es hoy una industria organizada que produce varios miles de 

millones de dólares. 

Para esta investigación que tendrá un enfoque central desde la etnografía de la migración 

que se ubica en el marco teórico antropología y migración, al estudiar desde las dinámicas 

socioculturales de los individuos que migran, esta perspectiva describe los diferentes 

momentos de este proceso migratorio. Por ello seguiremos esta mirada antropológica desde 

las propias voces de estos migrantes en su país de acogida que es Chile y las ciudades de 

Santiago y Talca.  De esta manera este trabajo es ante todo una etnografía de la migración, 

multisituada y a diversas voces, entre ellas mi propia voz (auto etnografía).  

 

1.3 Marco conceptual. 

        A continuación, defino más conceptos centrales.  

1.3.1 Aculturación  

Proceso de adaptación de un individuo a las normas de conducta del grupo a que 

pertenece. Proceso de recepción de otra cultura y de adaptación al nuevo contexto 

sociocultural o sociolingüístico: aculturación de los emigrados 

 

1.3.2 Adaptación cultural  

Este concepto se toma por la línea de la antropología ecológica, según Barfield (2001) 

“todos coinciden en que los organismos individuales, incluyendo los seres humanos, 

responde al medio en que viven”p.90.  Pero se le ira dando un referente propio. La adaptación 
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se define como el conjunto de cambios que los organismos realizan para enfrentarse y 

sobrevivir a las diversas fuerzas del ambiente y las circunstancias a las que están sometidos. 

Conforme se desarrolla la historia humana, los medios de adaptación social y cultural se han 

vuelto cada vez más relevantes. En este proceso, los humanos han imaginado diversas formas 

de enfrentar la diversidad de ambientes que han ocupado en el tiempo y el espacio. 

Según Silva S. F. (2006), la adaptación cultural como en la evolución orgánica, es un 

concepto clave en el estudio de las formas de vida social de los seres humanos. La estabilidad 

de todo sistema cultural depende, en primer lugar, de su efectividad en la adaptación y luego 

de la eficacia con que se realiza la transformación del medio que lo rodea. En otras palabras, 

el desarrollo de la cultura como una espiral creadora está determinado por una dinámica 

permanente de acción y reacción entre la adaptación al medio y la transformación de la 

naturaleza. 

En opinión propia, la adaptación cultural referente al trabajo investigativo que se hace es 

la forma en que los migrantes colombianos responden y se adaptan al nuevo medio y a la 

cultura del pueblo chileno.  

 

1.3.3 Asimilación (asimilación cultural)  

Es la manera como se señala al proceso de integración de un grupo etnocultural tal como 

los inmigrantes, grupos étnicos minoritarios y otros dentro de lo que se tiene establecido 

como lo común a una comunidad mayor o dominante. La presunción de que dichos elementos 

generales son la garantía de la convivencia cultural dentro de un estado o territorio es la que 

motiva el inicio de dicho proceso (AINDESOS). 
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1.3.4 Cambio social  

Es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y 

manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de 

éstas. El estudio del cambio social comprende la determinación de las causas o factores que 

producen el cambio social. El término es relevante en estudios dedicados a historia, economía 

y política, y puede abarcar desde conceptos como revolución y cambio de paradigmas hasta 

cambios superficiales en una pequeña comunidad. La idea de progreso y la idea de 

innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis (AINDESOS). 

 

1.3.5 Deportación  

Es la acción de destierro del que son víctimas individuos o grupos de personas usualmente 

por razones políticas, también se denomina deportación a la acción de expulsión de un país a 

extranjeros que se encuentren en estado de inmigración ilegal. Sanción en cumplimiento de 

una decisión judicial o gubernativa, que obliga a los extranjeros que hubiesen entrado 

legalmente en el país a abandonarlo por conductas tipificadas como muy graves o algunas 

graves. En todo caso, las causales que han llevado históricamente a la deportación de 

cualquier grupo son consideradas como un acto segregacionista y ha conllevado en diversas 

oportunidades graves abusos e incluso el exterminio o genocidio de poblaciones enteras 

(AINDESOS).  

1.3.6 Diversidad cultural  

Refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que, por 

ende, forman parte del patrimonio común de la humanidad. Implica, por un lado, la 

preservación y promoción de culturas existentes y, por otro, la apertura a otras culturas. La 

Declaración universal sobre la diversidad cultural, adoptada por UNESCO en noviembre de 

2001, se refiere a la diversidad cultural en una amplia variedad de contextos y el proyecto de 
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Convención sobre la Diversidad Cultural elaborado por la Red Internacional de Políticas 

Culturales prevé la cooperación entre las partes en un número de esos asuntos (AINDESOS).  

1.3.7 Emigración  

Consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en otro sitio. Forma 

parte del concepto más amplio de las migraciones de población. Los países que registran más 

emigración en la actualidad son los pertenecientes al denominado Tercer Mundo o países en 

vías de desarrollo, pero en otras épocas fueron los europeos quienes emigraron a otras 

naciones en busca de una vida mejor (AINDESOS). 

Las emigraciones han llegado a ser uno de los problemas más graves que enfrenta hoy la 

humanidad, por la precariedad en que deben vivir millones de desplazados. Las razones que 

empujan a las personas a emigrar de sus países son generalmente complejas y diversas. Estos 

son los casos más frecuentes: Ser una persona o un grupo perseguidos en su país por razones 

raciales, políticas, religiosas o de identidad sexual. Agotamiento o aparición de recursos 

naturales. Buscar mejores expectativas de vida. Razones medioambientales (catástrofes 

naturales, etc.).  

1.3.8 Identidad étnica  

Según Fredrik Barth (1978), la concepción de la identidad tiene un cambio absoluto en 

relación con la “etnia”, cuando el investigador hacía referencia al conjunto de rasgos 

culturales, registrándoles como propios de una comunidad.  

Algunos rasgos culturales son utilizados por los actores como señales y emblemas de 

diferencia; otros son pasados por alto y en algunas relaciones, diferencias radicales son 

desdeñadas y negadas (Barth, 1978, p. 15). 

La identidad de los grupos étnicos se define por la continuidad de sus fronteras, a través 

de procesos de interacción interétnica, y no por las diferencias culturales que, en un momento 

determinado, marcan o definen dichas fronteras. Dicho en términos de George de Vos (1982: 
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XIII), pueden variar los “emblemas de contraste de un grupo” sin que se altere su identidad. 

De lo contrario, dice Barth, no se podría explicar la continuidad en el tiempo de la entidad 

llamada etnia, ya que sus marcadores culturales han variado siempre en la historia.  

La organización potencial de las identidades étnicas está condicionada a las circunstancias 

locales. 

 

1.3.9 Identidad cultural  

Es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un individuo, en la medida en la que él o 

ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura. Está dada por un conjunto de 

características que permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la 

identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. 

La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra 

como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento de 

un pueblo como "sí mismo"(AINDESOS). 

 

1.3.10 Inmigración  

Es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Representa una 

de las dos opciones o alternativas del término migración, que se aplica a los movimientos de 

personas de un lugar a otro y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia bien 

sea temporal o definitivo. Las dos opciones de los movimientos migratorios son: emigración, 

que es la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro 

distinto e inmigración, que es la entrada en un país, región o lugar determinados procedentes 

de otras partes. De manera que una emigración lleva como contrapartida posterior una 

inmigración en el país o lugar de llegada (AINDESOS). 

 



36 

 

1.3.11 Interculturalidad 

Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, 

donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, favoreciendo en todo 

momento la integración y convivencia de ambas partes. En las relaciones interculturales se 

establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin 

embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el 

diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia.  

Aunque es un concepto reciente, muchos investigadores de la comunicación, la cultura, la 

antropología, la sociología y el marketing, entre otros, se han interesado por su definición, 

aplicación y desarrollo ya que su principal característica y diferencia con conceptos como el 

multiculturalismo y el pluralismo, es su intención directa de promover el diálogo y la relación 

entre culturas y no solamente su reconocimiento y visibilización social (AINDESOS). 

 

1.3.12 Mediación intercultural  

Este concepto es reciente, los primeros años se trabajaba desde la improvisación llamando 

a alguien para traducir o hacer de enlace entre la administración pública y el extranjero. La 

mediación intercultural se da siempre que hay culturas distintas en contacto. Existe 

mediación intercultural tanto en el ámbito social, sanitario, jurídico o laboral, ya que son 

éstos los aspectos fundamentales que preocupan a toda persona que se desplaza. Se cuenta 

con el mediador intercultural en colegios, hospitales, centros municipales de los servicios 

sociales, etc.  Muchas veces la labor de mediación intercultural la realiza un voluntario 

perteneciente al país de origen del inmigrante, y alguna vez se solicitan los servicios de un 

intérprete, que no siempre puede mediar (AINDESOS). 
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1.3.13 Migración  

La acción de abandonar un país o localidad para establecerse en otro, la «emigración» 

propiamente dicha y la que más ha interesado a los antropólogos por su importancia histórica 

y por su relación con factores económicos, políticos, culturales y demográficos (Barfield, 

2000, p. 494). 

 

1.3.14 Movilidad humana  

Es el proceso transformador de migrantes y sus descendientes: 

En cada aspecto de las actividades diarias sociales, culturales, políticas, económicas y 

demás, de aquellos que directa o indirectamente se relacionan con cualquier tipo de 

movimiento por el espacio terrestre. La movilidad, entonces no sólo afecta o influye en la 

vida de los migrantes y descendientes, sino que también, en diferentes rangos y escalas, 

afecta la vida de todos. (Ayala & López, 2016, p.1). 

1.3.15 Multiculturalismo  

Se refiere a una política donde las diferentes culturas se entienden como un todo 

homogéneo y conservan, viven y expresan sus diferencias junto a otras culturas en una misma 

nación. Las culturas coexisten, pero no hay superposiciones. Lo que busca es que exista 

convivencia política, pero manteniendo y protegiendo las diferencias como un valor 

(AINDESOS). 

 

1.3.16 Proceso Migratorio  

El desarrollo de la Revolución Industrial dio origen al mayor proceso migratorio de toda 

la Historia que no ha terminado aún, sino que está tomando nuevas formas: el llamado éxodo 

rural, que involucró a miles de millones de campesinos en todo el mundo que fueron dando 

origen, a su vez, al crecimiento descontrolado y excesivo de ciudades enormes. Las 
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migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y según la duración del 

proceso migratorio. Si hay cruce de fronteras entre dos países, la migración se denomina 

externa o internacional e interna o nacional en caso contrario.  

Las migraciones pueden considerarse como emigración desde el punto de vista del lugar 

de salida y como inmigración en el lugar de llegada. Se denomina balanza migratoria o saldo 

migratorio a la diferencia entre emigración e inmigración. Así, el saldo migratorio podrá ser 

positivo cuando la inmigración es mayor que la emigración y negativo en caso contrario. En 

algunos textos se denomina emigración neta al saldo migratorio negativo e inmigración neta 

al saldo migratorio positivo.  

El empleo de estas últimas denominaciones se hace para evitar la confusión entre el 

significado cuantitativo del término positivo (más habitantes) y el significado cualitativo de 

dicha palabra (mejor). Podemos decir, en sentido inverso, la misma idea con respecto al saldo 

migratorio negativo (AINDESOS). 

 

1.3.17 Xenofobia  

Etimológicamente es del griego: xénos = extranjero y phóbos = miedo. La xenofobia es 

uno de los prejuicios con más recelo, odio, fobia y rechazo contra los extranjeros, o, en 

general, contra los grupos étnicos diferentes, o contra personas cuya fisonomía social, política 

y cultural se desconoce. En la última década del siglo XX se manifestó muy agresivamente en 

todas las sociedades y en lugares donde cohabitan diferentes grupos étnicos, que no están ni 

mezclados ni integrados en las comunidades autóctonas.  

Como el racismo, la xenofobia es una ideología del rechazo y exclusión de toda identidad 

cultural ajena a la propia. Se diferencia de éste por proclamar la segregación cultural y 

aceptar a los extranjeros e inmigrantes sólo mediante su asimilación sociocultural. La 

xenofobia se basa en los prejuicios históricos, lingüísticos, religiosos, culturales, e incluso 
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nacionales, para justificar la separación total y obligatoria entre diferentes grupos étnicos, con 

el fin de no perder la "identidad propia". Combinando estos prejuicios con el poder 

económico, social y político; la xenofobia de la mayoría rechaza y excluye los extranjeros, 

inmigrantes a la medida que ve en ellos un competidor por los recursos existenciales 

(AINDESOS). 

 

1.5 Metodología 

En primer lugar, con una mirada hacia este problema y desde la antropología, ampliar el 

conocimiento adquirido en la academia, conocer de una manera más amplia el valor de los 

conceptos de la “construcción de la identidad cultural”, “interculturalidad”, “dinámicas 

interculturales”, “migración”, “globalización”, “políticas migratorias”, la relación que puede 

existir entre antropología y migración o entre migración y procesos de globalización, la 

incidencia de esta problemática en las ciencias sociales y el valor que tiene este concepto 

(Migración), con prácticas culturales y modos de vida concretos de las personas. Por otro 

lado, para conocer esos mecanismos o diálogo intercultural de personas que han migrado por 

diversas razones y están construyendo su proyecto de vida, fuera de su país de origen, 

asumiendo con ello, las consecuencias ya sean éstas, positivas o negativas. 

En segundo lugar porque mi familia desde hace más de ocho años, migró a Talca y 

Santiago de Chile, para construir una nueva identidad, haciéndole frente a nuevos espacios, 

nuevas experiencias interculturales: intercambio, adaptación/readaptación, 

integración/reintegración, cambio y resistencia cultural, también procesos de aculturación 

entre muchas otras cosas, motivo por el cual, quise conocer o indagar acerca de la dinámica 

de los procesos de interculturalidad que existen entre los migrantes que se han ubicado en 

estas dos ciudades de Chile. Por ello mi cercanía familiar y mi propia experiencia migratoria 

en Chile, son una ventaja y desventaja metodológica ya que la cercanía a una situación es 
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importante pero al mismo tiempo crea sesgos muy particulares ligados a la experiencia 

propia. 

Es además interesante conocer estas dinámicas que rodean los nuevos contextos de vida, 

con el propósito de contribuir al desarrollo de unas estrategias que puedan servir para mayor 

acercamiento a estas realidades de muchos migrantes en Chile y sientan que su país de 

origen, no los ha desamparado. 

Para ello, deseo presentar un documento, inicialmente con un buen soporte en el estado 

del arte sobre la interculturalidad relacionada con las migraciones, haciendo énfasis en el país 

de Chile para lograr un mayor acercamiento al desarrollo que ha tenido este tema. 

Posteriormente, en el documento se analiza la percepción de muchos migrantes sobre los 

motivos (económicos, sociales y familiares) que los llevaron a tomar esta decisión y cómo 

han construido estos nuevos espacios sociales fuera de su lugar de origen. 

Por último, se presentan algunas conclusiones y se propone una hipótesis de trabajo para 

futuras investigaciones de interculturalidad en el campo migratorio. 

 El presente trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, ya que este permite la 

recolección de datos identificando la naturaleza de la realidad de la comunidad que emigra a 

distintos países haciendo énfasis en los conciudadanos que tienen como destino a Chile y sus 

poblaciones. 

Se tomó desde este enfoque ya que los instrumentos de recolección de información se 

concentraron en conocer la percepción que tienen cada uno de ellos de su situación y se 

corroboraron los objetivos meta. 

Por medio de dicho enfoque, se realizaron una serie de entrevistas para fortalecer el 

sentido crítico y propositivo; siendo esta la convicción de las investigaciones buscando 

fuentes verídicas que brindaran información ante dicha búsqueda. 

El trabajo se desarrolló a través de las siguientes fases: 
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Fase I.  Revisión bibliográfica y búsqueda de fuentes secundarias. En esta fase se realizó 

la recolección de la información en las diferentes bibliotecas (Universidad del Cauca, 

Universidad de Chile y Luis Ángel Arango) que propiciaron un marco teórico enriquecedor 

para nutrir el trabajo final, con investigaciones y estado del arte acorde con el tema a tratar. 

Fase II. Se realizaron los permisos previos a las diez personas con quienes se llevó a cabo 

la investigación y exploración. En esta fase, y con la colaboración de familiares que viven en 

Chile, se iniciaron los contactos y el envío del material documental (fotos, entrevistas y 

encuestas), para dar paso al trabajo de campo. 

Fase III. Entrevistas y recolección de historias de vida, para ello me trasladé a las 

respectivas ciudades donde se encuentren (Santiago de Chile, Talca). En esta fase dediqué 

doce meses, desde octubre del 2016 hasta octubre del 2017 recolectando la información 

personalmente, previamente establecí la muestra de estudio, y estuve enterada de la temática 

a responder, para mayor compromiso viajé a Chile para esta fase en donde de manera 

presencial y vivencial, experimenté la adaptación al nuevo medio. 

Fase IV Sistematización, análisis y revisión de la información obtenida en el proceso de 

investigación.  Se reunió toda la información (Teoría y trabajo de campo), para priorizar los 

problemas más evidentes, se hizo la respectiva sistematización y graficación, haciendo el 

respetivo análisis de resultados para observar el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Fase V. Presentación del trabajo final.  
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1.6 Población y muestra. 

1.6.1 Población.  

La investigación se realizó de manera teórica, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

Edad. Actividad económica, ciudad de origen y ciudad de establecimiento, para realizar los 

respectivos análisis y lograr los resultados. La población objeto de la investigación fue de 

cinco (5) personas radicadas en Talca y cinco (5) personas que se encuentran en Santiago de 

Chile. De ellas seis son mujeres, entre los 28 y 39 años. Tres de ellas son originarias de Cali 

(Valle del Cauca) dos de Popayán (Cauca) y una de Tuluá (Valle). Y Cuatro son hombres, 

entre los 25 y 45 años. Dos originarios de Bogotá (Cundinamarca), uno de la ciudad de 

Villavicencio (Meta) y uno de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). 

1.7 Técnica de recolección de datos 

Se realizó por medio de entrevistas, encuestas y de observación participante, con la ayuda 

y colaboración de personas residentes tanto en Santiago de Chile como en Talca. También se 

utilizaron redes sociales (WhatsApp, Skype), y por medio de videollamadas se obtuvo la 

información necesaria. 

1.8 Limitaciones y problemas de la recolección de datos. 

La distancia entre la muestra y el lugar actual de mi residencia. El envío del material se 

hace por encargo (con otra persona que viaja a Chile) y otra limitante es la comunicación que 

a menudo se dificulta, sobre todo con las personas que viven en Talca. 

Aunque previamente estuve un año viviendo en la ciudad de Talca- Chile, donde por 

medio de la observación participante, establecí los contactos con las personas que fueron 

entrevistadas, y además pude relatar desde las experiencias propias. Por esta razón en el 

siguiente capítulo (II) presento una caracterización el lugar y la población objeto de esta 

investigación.  
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2. CAPITULO II: CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y 

ETNOGRÁFICA DE SANTIAGO DE CHILE Y TALCA. LUGARES DE ACOGIDA 

DE LOS COLOMBIANOS. 

“… las personas se mueven, pero junto con ellas también se desplazan objetos y cosas tangibles y 

simbólicas, como también sentimientos, ideas, culturas, memorias, percepciones, prejuicios e identidades.” 

Luis Sánchez y Cindia Arango 

Geografías de la movilidad. Perspectivas desde Colombia 

 

Chile es un país donde en los últimos años se ha incrementado la llegada de migrantes 

ecuatorianos, haitianos, peruanos, venezolanos y especialmente colombianos. Según las cifras 

de migración Colombia, desde el 2015 con la llegada de 100.945 y en el 2016 con 114.023, 

se generó un aumento de 13.078 migrantes colombianos en Chile. Este capítulo aborda las 

características sociodemográficas, los aspectos geográficos, económicos, manifestaciones 

culturales y representaciones etnográficas de colombianos en Talca y Santiago de Chile. 

2.1 Caracterización geográfica de Chile  

La República de Chile se sitúa en el margen suroccidental de América del Sur, entre 17º 

30' y 56º 30' de latitud sur (Información territorial Chile).  

Sus territorios comprenden parte del continente americano, Oceanía y la Antártica. La 

superficie es en conjunto 2.006.096,3 de Km2, sin contar el mar territorial y las 200 millas 

de mar patrimonial o Zona Económica Exclusiva. Limita al Norte con Perú, al este 

con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur (Territorio Chileno Antártico) y al oeste con 

el Océano Pacifico que baña sus costas en una extensión de más de 8.000 Km.  

La característica principal del territorio chileno es su gran variedad de paisajes. Desde el 

punto de vista morfológico se distinguen tres grandes entidades o unidades de relieve, como 

lo son: Cordillera de los Andes (al este), Cordillera de la Costa (al oeste) y al centro 

http://www.bcn.cl/siit/nuestropais/glosario/index_html#LATITUD
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la Depresión Intermedia. También lo constituyen las planicies litorales, aun cuando su 

desarrollo varía en importancia y continuidad a lo largo del país. Las características antes 

mencionadas, junto con la localización de los recursos minerales, permiten entender la 

distribución de la población a lo largo del territorio nacional. En el norte chileno, la población 

se concentra en la costa y en los enclaves mineros del interior, y en la Zona Central y Sur se 

distribuye de manera un poco más dispersa gracias a las condiciones naturales que permiten 

la existencia de actividades silvoagropecuarias e industriales. Sin embargo, hay que señalar 

que, a pesar de ello, la población está desigualmente distribuida (Biblioteca del congreso 

nacional de Chile, 2017). 

Las características climáticas de Chile se relacionan con algunos factores que determinan 

sus rasgos fundamentales como lo son: su diversidad geográfica que contiene una extensa 

costa bañada por el Océano Pacífico, el desierto de Atacama, zonas altiplánicas, esteáricas, 

mediterráneas, polares y gran extensión en términos de latitud, además la presencia de las 

cadenas montañosas de la Costa y de los Andes; todo ello hace que se marquen diferencias en 

las características climáticas, las que varían de norte a sur, y según la altitud. 

Las estaciones climáticas se encuentran bastante marcadas y determinadas de norte a sur 

según las zonas regionales; al norte del país existe carencia de lluvias, presentándose climas 

secos de altas temperaturas e insolación diarias; en la zona central es un tipo de clima 

templado y condiciones climáticas moderadas donde las lluvias se presentan 

fundamentalmente en los meses de invierno de junio a septiembre y en el centro sur de Chile 

se inicia una transición hacia los climas más fríos y lluviosos.  

También en Chile se encuentran el clima polar de altura y polar verdadero, las cuales son 

las condiciones de frío intensas, lo que provoca acumulación de grandes masas de hielo en las 
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cimas más altas del territorio chileno Antártico presentándose temperaturas bajo cero 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017). 

2.2 Aspectos Sociodemográficos 

Según el último censo valido del 2012 la población total del país chileno es de 17.909.754 

habitantes, donde el 89,7% correspondía a población urbana y el 13,4% a la población rural. 

Además, el 89% de la población no se declara como indígena ni con algún origen étnico y se 

reconocen con orígenes principalmente europeos o mixtos; Los mapuches representan más o 

menos 9% de la población y otros grupos indígenas como los Aimaras los Rapanui, 

Atacameños, Quechuas, Kollas, Diaguitas, Kawésqar y Yaganes representan un 1%, además 

la lengua oficial es el español y también existen dialectos indígenas como el Mapudungun, el 

Aimara, el Quechua y el Rapanui. (INE, 2012). 

Para el 2015 según el informe del BIMID 2016 (Observatorio Iberoamericano sobre 

Movilidad Humana. Migraciones y Desarrollo) se estimó cerca de 411.000 inmigrantes 

permanentes residiendo en Chile, lo que corresponde al 2,3 % de la población nacional; estas 

cifras sólo incluyen a inmigrantes con permisos de estadía otorgados en el 2014. Se estima 

que el porcentaje de mujeres inmigrantes es del 52.87% la cual es mayor a la de los hombres 

que son un 47.12% del total de la población inmigrante.  
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Tabla 2 
Cantidad y crecimiento porcentual de Permanencias Definitivas otorgadas en los años 2014 y 2015 en 

Chile 

 

Fuente: (Rojas y Silva, 2016:20) 

 

La mayor cantidad de inmigrantes residentes en Chile para el año 2016 provienen de 

países latinoamericanos y las principales comunidades residentes es la de los peruanos 

(31,7%), seguidos por argentinos (16,3%), bolivianos (8,8%), colombianos (6,1%) y 

ecuatorianos (4,7%) (Rojas y Silva, 2016). 

Las estadísticas migratorias se han realizado de acuerdo con el número de visas 

entregadas y aprobadas por el departamento de extranjería y migración chilena, mas no con el 

número total de inmigrantes que han entrado al país legal o ilegalmente; en la Tabla 3 

podemos observar que los movimientos migracionales de colombianos han aumentado 

considerablemente, aunque no a todos se les otorga los respectivos permisos que solicitan 

para vivir y trabajar dentro del país.  
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Tabla 3 
Permanencias Definitivas otorgadas en los años 2014 y 2015 en Chile, por nacionalidad. 

 

País N° 2014 

% respecto 

otorgadas 

2014 N° 2015 

% respecto 

otorgadas 

2015 

% 

crecimiento 

2014-2015 

Venezuela 685 1,90% 1.349 2,80% 97% 

Cuba  288 0,80% 509 1,00% 77% 

Italia 146 0,40% 238 0,50% 63% 

Colombia  5.842 16,20% 9.093 18,60% 56% 
Fuente: Elaboración propia con base datos del DEM 2015. 

 

Las cifras de la Tabla 4 muestran los movimientos migracionales que se han asentado 

legalmente en la región del Maule esta experimenta un alto incremento porcentual y cada año 

esta cifra va en aumento y la región Metropolitana es la que sigue siendo en donde se otorgan 

mayor cantidad de permisos.   

Tabla 4: Permanencias definitivas entregadas entre el 2014 y 2015 en Chile, por región. 

Fuente: (Rojas y Silva, 2016:22) 
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En la tabla 5 se puede identificar los tipos de visas que se le han otorgado a los 

inmigrantes para residencia en Chile y se puede evidenciar que las razones expuestas 

oficialmente son por motivos de trabajo, aunque la visa Mercosur también está sujeta a un 

contrato laboral y los tipos de visas temporales permiten la permanencia en el país por un año 

ya sea para trabajar u otros motivos. 

La encuesta de caracterización socioeconómica CASEN 2013 tuvo en cuenta un 

componente étnico la cual es de gran importancia para entender las manifestaciones 

culturales no sólo para la población inmigrante sino a la población chilena; en donde del total 

de inmigrantes en Chile el 5,4% se autoidentifica como indígena, y en particular, 2,5% se 

declara Aimara y 1,9%, quechua. La comunidad Aimara es la que tiene mayor presencia de 

migrantes en la región de Arica, alcanzando al 66,7% de los bolivianos y al 45,9% de los 

peruanos (Rojas y Silva, 2016). 

 Aún no existen estadísticas sistemáticas para la población migrante afrodescendiente, la 

información que hay es de un trabajo realizado por el servicio Jesuita a Migrantes de Chile, 

en la cual: “destaca la presencia de importantes flujos de población afrodescendiente 

vulnerable. Esta población procede principalmente del Valle del Cauca de Colombia, como 

también de República Dominicana y Haití” (Rojas Pedemonte, Amode, y Vásquez, 2015, pp. 

33). 
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Tabla 5 
Categorías de visas otorgadas en los años 2014 y 2015 en Chile 

 

 

Fuente: (Rojas y Silva, 2016:25) 

Es importante ver la distribución de los flujos migracionales por regiones especialmente 

en tres puntos claves con mayor llegada migrantes provenientes de Colombia en primer lugar 

Antofagasta con 11.000 colombianos, en segundo lugar, Santiago de Chile de la región 

metropolitana con 17,181 colombianos y en tercer lugar la región de Arica por ser el principal 

acceso chileno terrestre de la triple frontera andina.  

Talca que hace parte de la región del Maule no es un punto clave de migración, aun así, se 

presenta el fenómeno ya que según el secretario regional de desarrollo social en el Maule 

José Ramón Letelier en una entrevista para CCN crónicas noticias expresa que: “Aún 

tenemos un porcentaje bajo de extranjeros en el Maule, el cual representa el 0,3% de la 

población total, pero que ha ido en aumento en los últimos años, acrecentando en un 14% 

desde el 2013. Es una inmigración que se concentra en países latinoamericanos, 

principalmente de Colombia (28%), Argentina (12%), Brasil (12%), Perú (8%) y Cuba 

(8%)”. (CCN, 2016) 
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 En la Gráfica 1 podemos ver los porcentajes de diez poblaciones extranjeras con mayor 

número de residentes en este país para el año 2014 y en la Gráfica 2 se especifican los 

porcentajes de población migrante del 2005 al 2014. 

Gráfica 1: 

Porcentaje de población migrante de las diez comunidades más numerosas. 

 

Fuente: Departamento de extranjería y migración Chile 2015, Pág. 23. 
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Grafica 2 
Porcentaje de población migrante en cada región 

 

Fuente: Departamento de extranjería y migración Chile 2015, Pág. 26. 
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2.3 División política 

Para contextualizar en profundidad sobre el país chileno, y más aún sobre Talca y 

Santiago de Chile es pertinente conocer su división territorial; este país en la actualidad se 

divide por quince regiones definidas como la máxima unidad administrativa del país, le 

siguen las 54 provincias que es la unidad intermedia de la estructura administrativa y para 

efectos de administración local están las 346 comunas.  

 En la siguiente tabla 6 y mapa 1 están detalladamente la información para Talca y 

Santiago de Chile las cuales son provincias.  

Tabla 6 

Región metropolitana de Santiago (6 provincias - 52 comunas) 

 

Provinc

ia 

Comunas 

 

 

 

Santiag

o 

 

Santiago, Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, 

Huechuraba Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La 

Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, 

Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia Pudahuel, Quilicura, 

Quinta Normal, Recoleta, Renca, Joaquín, San Miguel, San Ramón, Y 

Vitacura. 

Cordill

era 

Puente Alto, Pirque, y San José de Maipú. 
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Chacab

uco 

Colina, Lampa y Tiltil. 

Maipo  San Bernardo, Buin, Calera de Tango, y Paine. 

Melipill

a  

Melipilla, Alhué, Curacaví, María Pinto, y San Pedro. 

Talaga

nte  

Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor. 

Fuente: elaboración propia con base datos del SUBDERE 2010. 
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Tabla 7 

Región: del Maule (4 provincias – 30 comunas) 

Provin

cia 

Comunas 

Talca  Talca, Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Pelarco, Pencahue, 

Río Claro, San Clemente y San Rafael. 

Cauqu

enes 

Cauquenes, Chanco y Pelluhue. 

Curicó Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco Romeral, Sagrada Familia, 

Teno y Vichuquén. 

Linares Linares, Colbún, Longaví, Parral, Retiro, San Javier, Villa Alegre y 

Yerbas Buenas. 

Fuente: elaboración propia con base datos del SUBDERE 2010.  
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Mapa 1 

Ubicación Geográfica de la República de Chile 

Fuente: Google. (s.f). (mapa de la república de Chile). Recuperado de: 

http://elantroposofista.blogspot.com.co/2011/03/todos-los-mapas-de-chile-para-descargar.html. Consultada: 07 

de agosto del 2017. 
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2.4 Manifestaciones culturales de los chilenos 

Son las expresiones culturales propias que identifican y hacen diverso a un país, una 

región y grupo étnico en donde se apropian y representan las raíces de personas en distintas 

regiones; así que es de gran importancia identificarlas y conocer las fiestas y costumbres 

típicas del país chileno. A lo largo del país los símbolos patrios destacados son:  

La flor nacional Copihue (Lapageria rosea) FIG 1: Es la flor nacional de Chile desde 

1977, su color va desde el blanco, rosados hasta el rojo que es la más común, es una planta 

enredadera que abunda principalmente en los bosques templados de Valdivia (Región XIV de 

los ríos). 

 

Fig.1 Flores Copihue. (2016) 

Fuente: https://www.facebook.com/MarcaChile.cl/photos/p.13. Consultada: 26 de agosto de 2017. 
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Fiestas patrias (Fig.2, 3): Estas se celebran en primavera los días festivos 18 y 19 del 

mes septiembre, en donde el 19 se hace el desfile militar en la capital (Santiago), un motivo 

para celebrar su independencia y el cambio de estación primaveral, aprovechan que las 

temperaturas bajo cero se han ido y la mayoría de personas salen de paseo familiar, no puede 

faltar los asados de res o de chancho (Cerdo) acompañados de un buen vino; los habitantes de 

cada comuna se reúnen en los parques centrales alrededor de las famosas ramadas o fondas 

que son espacios para la venta de comidas, bebidas y baile; en 1823 estaban construidas con 

palos de eucalipto (Eucalyptus) y techo de gladio (typha) tradición que se fue reemplazando 

por la instalación de carpas. 

 
Fig.2 Fonda siglo XIX 

 
Fuente: Radio alondra (2012) https://www.facebook.com/366284813333/photos/p.10. Consultado: 26 de      

agosto de 2017. 
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Fig.3 Fonda y ramada 2016. 

Fuente: Municipalidad los Álamos (2016) https://www.facebook.com/munidelosalamos/photos/p.11. 

Consultado: 26 agosto de 2017. 

 

 Además disfrutan de platos típicos de la cocina tradicional como empanadas de pino 

(FIG.4) asadas u horneadas (empanadas con carne de res), el mote con  huesillos (Fig.5) que 

es una bebida fría a base de trigo (Triticum) y durazno (Prunus persica), el chancho en piedra 

el cual es elaborado con perejil (Petroselinum crispum), ají verde(Capsicum baccatum) y ajos 

(Allium sativum) estos ingredientes se majan en una piedra ahuecada y como resultado queda 

una pasta picante, las sopaipillas que son parecidas a una tortilla preparadas con harina de 

trigo y freídas, por último el pebre que se prepara como una ensalada donde se pica finamente 

el tomate (Solanum lycopersicum), la cebolla (Allium cepa) y el ají (Capsicum annuum) ; 

estas comidas y bebidas en esas festividades no pueden faltar en las mesas de los hogares 

chilenos y en las toldas. 
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Fig.4 Empanadas de pino asadas. 
 

Fuente: Álvaro Andrés Díaz (2008) 

 

 

Fig.5 Mote con huesillos. 
Fuente: empanadas de Pirque (2017) https://www.facebook.com/EmpanadasdePirque/photos/basw. 

Consultada: 27 de agosto de 2017. 
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Traje típico del Huaso: En el siglo XVII se empieza a utilizar por hombres mayores de 

las zonas rurales mostrando cierto estatus por su indumentaria y finalmente se transforma en 

la vestimenta campesina, aún se siguen utilizando y es bastante significativo a la hora de 

realizar bailes representativos como la Cueca en la región de la  zona central como la del 

Maule y la Metropolitana; consta de una camisa blanca con varios botones, poncho, faja 

gruesa, pantalón, sombrero grande, pañuelo y zapatos con un tacón cuadrado (Fig.6).  

Traje de china: Es la versión campesina del traje de Huasa, este es un vestido floreado 

con boleros en el ruedo, delantal, zapatos con hebillas, pañuelo blanco y el cabello debe ir 

trenzado (Fig.6).    

 
Fig.6 Niños con trajes de huasos y niñas con traje de china. 

 
Fuente: Ilustre municipalidad de la sagrada familia (2016) 

https://www.facebook.com/sagradafamilia.chile/photos/p.136. Consultada: 27 de agosto de 2017. 
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Las tradiciones típicas resaltan la identidad nacional de lo que llaman la “chilenidad” este 

espacio es un generador de unidad, compartir y celebración además se pueden exponer sus 

artesanías y realizar juegos tradicionales como palo encebado (Fig.7) donde entierran un palo 

de cinco metros de alto y lo engrasan con manteca de cerdo, los competidores deben sujetarse 

con piernas y brazos el que pueda llegar a la cima es el ganador, otras competencias son 

elevar volantines (cometas), atrapar al chancho (atrapar a un cerdo que corre lleno de grasa) y 

hacer girar trompos de madera.   

 

Fig. 7 Competencia del palo encebado 

Fuente: Marcel DF (2016) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=50. Consultada: 27 de agosto de 

2017. 
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En la zona norte una celebración tradicional bastante arraigada es la fiesta de la tirana 

(Fig.8) en donde rinden homenaje a la virgen del Carmen patrona de Chile desde el 12 hasta 

el 17 de julio, cada año se realizan danzas con vestuarios coloridos como el de la bailarina 

utilizada por la mujer y la diablada por el hombre donde utilizan máscaras alusivas a la 

festividad religiosa. 

 

 
 

Fig.8 Fiesta de la tirana. 

 
Fuente: CMN (consejo de monumentos nacionales) 2017. 

https://www.facebook.com/211747070545/photos/p.101. Consultada: 27 de agosto de 2017. 

 

La fiesta de la Vendima se realiza cada año desde el 10 al 12 de marzo en la zona central 

cuando termina la cosecha de uva producida para el vino, hacen muestras artesanales, 

gastronómicas y catas de vino; y en la zona centro sur se celebra el invierno en Talca con la 

fiesta del chancho muerto (Fig.9) en las fechas del 5 y 6 de cada agosto en el parque 
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principal; este encuentro tradicional culinario es una muestra de todos los subproductos de la 

carne de cerdo, preparaciones típicas del fogón campesino sureño. 

 
Fig.9 Fiesta del Chancho muerto. 

 
Fuente: Campo noble (2017) https://www.facebook.com/CampoNoble/photos/p.154. Consultada: 27 de 

agosto de 2017 

 

Está también la fiesta religiosa Nguillatun del pueblo Mapuche en la zona sur, que es un 

ritual religioso con duración de cuatro días donde esta comunidad pide a sus dioses bienestar, 

en la isla de pascua se celebra el festival del Tapati donde se reúnen las familias de la isla por 

dos semanas realizando competencias ancestrales y el mayor puntaje selecciona a la reina del 

festival y en la isla de Chiloé se celebra la fiesta de la minga cuya finalidad es ayudar a 

alguien de la comunidad a ubicar su hogar y en contribución con esta ayuda el beneficiado 

ofrece comidas típicas a los que le ayudaron. Estas son unas de las muchas manifestaciones 

culturales que enriquecen año tras año la identidad cultural del país chileno. 
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2.5 Características económicas  

Chile se caracteriza por ser uno de los países de América Latina en desarrollo, en donde 

según el informe del índice de desarrollo humano (IDH) realizado en el 2015 por las 

Naciones Unidas  (ONU) el cual es un indicador que analiza los aspectos de la salud, 

educación e ingresos por hogares a nivel mundial, teniendo en cuenta tres variables en los 

censos realizados: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digna; la calificación 

más alta fue para Noruega dejándolo en el primer lugar con un puntaje de 0.949, y Chile en el 

puesto 38 con 0.847 puntos  en donde junto con Argentina son los únicos países de américa 

latina que se encuentran en este grupo llamado desarrollo humano muy alto. En el que 

Colombia hace parte de otro grupo llamado desarrollo humano alto, ocupando el puesto 95 

con un puntaje de 0.727. En la tabla 8 se encuentran los índices con los que el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo evalúa los países. (PNUD.2016).  

Este país es de los mayores productores y exportadores de frutas como la uva (Vitis 

vinaifera), manzana verde (Verde doncella), manzana roja (Verde doncella) cereza (Prunus 

cerasus), durazno (Prunus persica), aceituna (Olea europaea), ciruela (Prunus cultivar), 

arándanos (Vaccinium myrtillus) y productos de la pesca como el salmón (salmo); la 

actividad minera representa una parte solida de la economía donde se explota  cobre (Cu) ya 

que a nivel mundial es el principal exportador de este mineral. 

Las actividades económicas de Santiago de Chile son diversas y variadas ya que por ser la 

capital de su país alberga distintos servicios en sectores de la industria manufacturera, 

silvoagropecuarias, comercio y minería; donde se destaca la producción frutícola de 

manzanas (Malus domestica) uvas (Vitis vinaifera) y peras (Pyrus).  

Para Talca las actividades económicas comprenden la pesca artesanal, agropecuaria como 

la ganadería que se ha consolidado fuertemente en la economía de la región y en el sector 
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agrícola el trigo (Triticum), cereales como el maíz (Zea mays), arroz (Oryza sativa), girasoles 

(Helianthus annuus), frutas y hortalizas.   
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Tabla 8 

Índices de desarrollo humano 

Fuente: (PNUD, O.2016:22) 
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2.6 Caracterización socioeconómica de población extranjera en Chile  

Es de gran importancia los indicadores socioeconómicos que ayudan a conocer los 

contextos en que los inmigrantes ejercen en torno a los procesos de (re) significación que hay 

entre estos y su país receptor.  

Según el CAESEN  2013 es una encuesta nacional probabilística, desarrollada por el 

ministerio de desarrollo social de Chile hace una valoración sobre la influencia de factores 

como educación, salud, vivienda y participación social en las condiciones de vida de los 

migrantes, en donde se identifica importantes diferencias como lo son el nivel educativo de 

los migrantes que se establecen por regiones prioritariamente por temas laborales; como lo 

podemos observar en la Tabla 9 esta población supera notoriamente a la población nacional 

en niveles de estudio básico, técnico y universitario. 

Además, el principal destino de la población migrante en Chile es la región metropolitana 

de Santiago, ya que es el epicentro del país en la cual se mueve mayormente el comercio, 

esferas gubernamentales y sectores industriales, dinámicas que son atractivas a los ojos de un 

gran grupo de extranjeros que buscan mejores y mayores oportunidades de empleo. En donde 

es elevado el porcentaje de universitarios entre la población boliviana (39%), colombiana 

(23,7%), argentina (21,5%) y haitiana (15,4%); suelen desempeñarse en el área de medicina, 

el porcentaje menor de educación media y técnica se establecen en regiones como 

Antofagasta, Arica y Parinacota, aunque a pesar de las cifras bajas en educación los 

colombianos y peruanos siguen teniendo mayor presencia que los chilenos en niveles 

educativos más altos (Rojas y Silva, 2016). 
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Tabla 9 
Nivel educacional según nacionalidad y región 

 

  

Fuente: (Rojas y Silva, 2016:33) 
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Aunque los niveles educativos no siempre se relacionan con las actividades laborales del 

perfil del profesional como o el subempleo (actividad laboral que no se ajusta con el nivel de 

cualificación del empleado), en la Tabla 10 se observan las distintas actividades que ejercen 

los inmigrantes respecto a los chilenos en la región metropolitana donde según las cifras se 

concentran en empleados del sector privado, seguido de empleos del servicio doméstico 

según estudios del CAESEM 2013 las últimas dos décadas las mujeres peruanas han sido 

empleadas para este tipo de trabajos; también es muy común el trabajo informal (DEM.2016). 

Tabla 10 

Actividad laboral de población migrante y chilena en la región metropolitana 

 

 
Fuente: (Rojas y Silva, 2016:32) 

Los indicadores laborales de la población migrante son claves para evaluar las 

condiciones a las cuales se enfrentan en la hora de buscar una mejor calidad de vida en 
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términos económicos; por ello en la Tabla 11 vemos las condiciones laborales por 

nacionalidad en las tres regiones con más inmigrantes aunque se evidencia que la mayor parte 

de colombianos han firmado un contrato de trabajo se debe tener en cuenta que no todos están 

censados y que al firmar dicho contrato es más probable que reciban la visa temporal, además 

es un factor para acceder al sistema de salud; los trabajos formales que están sujetos a un 

contrato quedan por ley afiliados al sistema privado de salud (ISAPRE) o al público ( 

FONASA) incluso los trabajadores informales pueden cotizar salud y si no tienen los 

suficientes recursos el FONASA los subsidia, es igual a lo que en Colombia conocemos 

como SISBEN.  

Tabla 11 

Condición laboral de trabajadores migrantes 

 

 

Fuente: (Rojas y Silva, 2016:30) 

En cuanto a los indicares de pobreza multidimensional (Gráfica 3) aborda el porcentaje 

de migrantes en donde se tiene en cuenta el ámbito laboral, educacional, sanitario y 
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habitacional según la OPHI: (Oxford Poverty & Human Development Initiative) identifica 

una mayor incidencia de la pobreza entre migrantes que entre chilenos donde se puede 

percibir la exclusión y/o vulnerabilidad agudas entre la población extranjera residente en 

Chile que trascienden la esfera netamente monetaria (Rojas y Silva, 2016). 

Grafica 3 
Pobreza Multidimensional. Porcentaje de nacidos en Chile y de migrantes por situación de pobreza 

multidimensional (2009-2013). 

 

Fuente: (Rojas y Silva, 2016:28) 

 

Entre las dimensiones de pobreza en la población migrante lo que más sobresale es la falta 

de acceso a vivienda, aunque hay políticas que favorecen los subsidios para vivienda social 

como lo expresó la ministra de vivienda y urbanismo Paula Saball “La inmigración es una 

realidad que para Chile es un tema importante, por lo mismo, necesitamos una política eficaz 

y también solidaria para las personas que lleguen a nuestro país. La integración social es para 

todos por igual” (MINVU.2014); esta política aplica para los que tengan una visa de 

permanencia definitiva y hallan vivido más de cinco años en el país, pero aun así el acceso 

sigue siendo una limitante.   
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2.7 Etnografía a colombianos en Santiago de Chile 

Santiago de Chile se encuentra en la región metropolitana y en el último censo valido del 

2002 contaba con 4.728.443 habitantes, esta metrópolis es un valle rodeado por cadenas 

montañosas en donde se encuentra organismos administrativos, comerciales, culturales, 

financieros y gubernamentales del país, la arquitectura en su mayoría es moderna, está 

conformada por diferentes estilos arquitectónicos en edificios que están en constante cambio 

por el territorio sísmico en donde se encuentra, también hay construcciones tradicionales y 

contemporáneas (Fig.10). 

      

Figura. 10 Santiago en invierno. 

Fuente: Geografía virtual, (2015) http://geografiavirtual.com/2015/12/santiago-de-chile/. Consultada: 03 de 

septiembre de 2017. 

 

Tiene un ferrocarril metropolitano que funciona desde el año 1975 con más de 108 

estaciones y abarca gran parte de la ciudad, ayudando a la movilidad al reducir las grandes 

distancias de desplazamiento de sus habitantes desde centro a periferia y viceversa, la 
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fundación  de Santiago fue en 1541 y se organizó desde su sector histórico que ahora es la 

zona más antigua de la ciudad, aquí se encuentran la plaza de armas y edificios de la 

administración gubernamental, a sus alrededores están un gran número de establecimientos 

comerciales ya que al ser un sector bastante concurrido por turistas, estudiantes y ciudadanos 

se puede encontrar hoteles, estaciones de bus y metro, restaurantes, bibliotecas, teatros, 

parques, iglesias, museos y los barrios más tradicionales como los son: Barrio Brasil, 

Lastarria, República, Dieciocho, y Yungay el cual es uno de los más significativos por tener 

una arquitectura variada, sus paredes tienen expresiones artísticas, culturales y es reconocida 

como una zona típica santiaguina.  

Dentro de este sector histórico ubicado en  bandera con catedral se encuentra el centro 

comercial “Bandera Centro” (Fig.11), donde se ha establecido un comercio de inmigrantes 

especialmente de nacionalidades colombianas y peruanas que atienden a las necesidades de la 

población local y a la extranjera ya que ofrece productos y servicios que acostumbraban a 

utilizar o consumir en sur respectivos países de origen, este es un lugar de apropiación 

cultural con un mercado diverso entorno a las prácticas identitarias de estos. 
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Fig.11 Caracol Bandera Centro 

 
Fuente: La Tercera Noticia. Recuperada de: http://www.latercera.com/noticia/la-reinvencion-de-los-

caracoles-santiaguinos/. Consultada: 12 de septiembre de 2017. 

Este lugar es comúnmente distinguido por su diseño arquitectónico de rampas en espiral y 

con una única entrada y salida, son galerías que fueron creadas entre los 70’s y 80’s y se los 

llama caracoles. Este caracol o centro comercial además de ser conformado por negocios 

peruanos “Un comercio de inmigrantes, liderado por personas de origen peruano y 

colombiano. Dicho mercado, satisface en la actualidad necesidades materiales (bienes y 

servicios) y simbólicas (información sobre fuentes de empleo, habitaciones, espacios de 

dispersión, apoyo emocional, etc.) de la población extranjera, la cual –con el paso de los 

años- ha aumentado y se ha diversificado en el lugar,¨ (Saunders, 2013, p.4) es notable la 

presencia de locales colombianos cuyas fachadas son coloridas y alusivas a las 

manifestaciones culturales del país de origen, hay restaurantes en donde se venden platos 

representativos de regiones antioqueñas, vallecaucanas y costeñas, se ofrece un amplio menú 

desde la bandeja paisa, sancocho, arroz con coco, arepas, patacones, chorizos, longanizas, 

ajiaco, pescado frito, camarones  hasta bebidas como la chicha y las luladas.  
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 También se encuentran locales que venden lo más representativo de Colombia en 

artesanías como lo son sombreros vueltiaos, ponchos y camisetas de equipos de futbol 

colombianos, hay barberías cuyos propietarios en su mayoría son afrodescendientes y salones 

de belleza atendidos por colombianas, además de ocupar  uno tras otro espacio generan 

estrategias para insertarse en el mercado laboral chileno en donde ofrecen una gran variedad 

de productos y servicios que otros colombianos necesiten y  son difícil encontrar entre ellos 

las pequeñas tienditas surtidas con víveres importados desde Colombia. 

Aunque también hay un espacio para las ventas informales en los pasillos, otros 

colombianos llevan a vender sus productos generalmente comidas como las variedades de 

panes en la dieta colombiana tales como el roscón, croissant y pambazo (Fig.12, 13). 

 

 

 

  

Fig. 12 La tiendita colombiana en el Caracol bandera centro. 
Fuente: Leidy Becerra. 2017. 
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Fig.13 Vendedor de panes colombianos. 
Fuente: Leidy Becerra. 2017. 

 

2.8 Los colombianos en Talca 

Talca y Santiago de Chile se encuentran en la zona central de Chile siendo un corredor 

que conecta a la región sur con la capital, tiene una conexión tanto por vías férreas y 

carreteras; a tres horas de viaje por tierra y a una hora y media en tren; Talca es una provincia 

de la región del Maule cuya población al 2015 de 228.044 habitantes, es movida por 

importantes exportadoras frutícolas y madereras, sus principales calles se encuentran 

alrededor de la plaza de armas, y desde allí se despliega el comercio, colegios, universidades, 

cadenas de supermercados, centros comerciales y oficinas del gobierno (Fig.14).  
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Fig.14 Plaza de armas Talca. 

Fuente: Talca arriba (2017) en Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10787. consultada: 

29 de agosto de 2017. 

 

Las construcciones de las casas coloniales que quedan tienen una fachada plana, con 

ventanas de madera, macizas y diseños europeos, las demás han sido modificadas por 

edificios antisísmicos, estilizados y modernos ya que por los terremotos que han azotado al 

país han mejorado los planes de infraestructura para la prevención y resistencia ante estos 

eventos, por ello la mayoría de casas están construidas con madera; aunque aún en los 

sectores centrales y residenciales se puede contemplar construcciones arruinadas, fisuradas y 

abandonadas que han sido afectadas por este desastre natural. Poco se observa la presencia de 

habitantes de la calle, sin embargo, se concentran en sectores específicos como cerca al 

terminal de transporte y viven cerca de las vías férreas, en general esta provincia es tranquila, 

segura, bastante organizada y aseada. 

De los inmigrantes que habitan en esta ciudad, hay quienes se dedican al trabajo informal, 

doméstico o propietarios de establecimientos comerciales, en su gran parte son peruanos 
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quienes se reconocen por los restaurantes de comida típica y son bastante apetecidos por 

platos como el arroz chaufa (parecido al arroz chino, con la diferencia que uno de sus 

ingredientes también es el huevo), y el ceviche, hay tiendas de artesanías peruanas y locales 

de ropa. 

 También hay asiáticos con cadenas de restaurantes algunas de sushi y vegetarianos, 

actualmente se está incrementando el número de venezolanos (Fig.15) por ello es posible 

encontrarse a varios de ellos en el hospital regional como médicos atendiendo en los 

consultorios, otros porque van por la calle ofreciendo las famosas arepas venezolanas, y están 

comenzando a inaugurar restaurantes ofreciendo sus platos típicos, además se los reconoce 

por su acento. 

 
Fig. 15 Trabajador informal de Venezuela en Talca. 

Fuente: 24 horas (2017) http://www.24horas.cl/regiones/maule/-venezolanos-y-colombianos-arriban-a-

talca-con-su-gastronomia-2411133. Consultado: 29 de agosto de 2017. 

 

Los colombianos por su parte se logran identificar por ser propietarios o trabajar en 

restaurantes y salones de belleza, ya que la mujer colombiana se hace diferenciar por realizar 

muy bien las labores de estética como el arreglo de uñas, depilación, corte de cabello y 

masajes, también hay almacenes de ropa donde venden el reconocido jean colombiano 
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levanta cola para mujer. Últimamente están surgiendo prestamistas a lo que en Colombia se 

conoce como el “gota a gota” fueron innovadores en esa región al realizar préstamos tanto a 

colombianos como a chilenos y cobran a diario al siete por ciento en la puerta de hogares o 

negocios. 

Hay un elemento que hace caracterizar al colombiano en Talca es un bus antiguo pintado 

del tricolor de la bandera colombiana y sus propietarios son afrodescendientes colombianos 

del Valle del Cauca (Fig.16), recorre la ciudad vendiendo jugos naturales especialmente en 

verano y una de sus comidas fuertes es la arepa con carne y empanada con camarón y queso, 

apetecidas en los fríos inviernos.  

 
.   Fig.16 Dueña e hija de Caribbean 

Fuente: Caribbean jugos 2014 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=145. Consultada: 30 de agosto 

de 2017. 

Este bus tricolor (Fig.17) en verano no se establece en un solo lugar, sino que va por las 

calles talquinas ofreciendo la diversa variedad de jugos tropicales, cuando llega el invierno el 

bus lo dejan fuera de su local para referenciar el punto donde se encuentran, así que 

preguntando por jugos tropicales casi siempre lo asocian como ¡ah si los colombianos¡ ya que 
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Talca a pesar de ser una ciudad muy comercial no es muy grande, así que sus pobladores se 

enteran de eventualidades novedosas y fácilmente identifican los acentos extranjeros.  

 
 

Fig.17 Caribbean jugos en la semana de la Chilenidad. 
Fuente: Caribbean jugos (2016). Usuario de Facebook: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1704131906512012&set=ecnf.100007456563450&type=3&theater. 

Consultada: 30 de agosto de 2017. 

 

Por los acentos uno como colombiano los va familiarizando por ejemplo a los caleños, 

paisas y rolos, cada vez son más los colombianos que arriban a Talca a establecerse y buscar 

empleo o atender las necesidades de sus mismos compatriotas, como por ejemplo hay una 

tienda de vallecaucanos (Fig.18) que es hasta ahora la única en esta ciudad y ofrece productos 

importados desde Colombia los cuales son difíciles de encontrar en Talca y son los alimentos 

que hacen parte de la dieta colombiana como la yuca (Manihot esculenta), el plátano (Musa 

paradisiaca), panela, papa criolla (Solanum phureja), frutas como la maracuyá(Passiflora 

edulis) y el mango (Mangifera indica), otros gustos como Pony Malta, productos Postobón, 
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Café Águila Roja, Chocolate Corona, Harina Pan, Harina para preparar buñuelos, bocadillos 

y bebidas alcohólicas colombianas como el Aguardiente Blanco y el Ron Viejo de Caldas.   

 
Fig.18 Tienda colombiana en el sector de la Florida Talca. 

Fuente: La colombiana Vallecaucana (2017) usuario de Facebook: 

https://www.facebook.com/lacolombiana.valledelcauca/photos?pnref=lhc. Consultado: 31 de agosto de 2017. 

 

Algunos de estos colombianos han creado escenarios de comunicación y encuentro, en 

redes sociales crean grupos como “Colombianos en Talca” aquí se comparte información 

sobre oportunidades laborales, alquiler de vivienda o para compartir apartamento con algún 

otro colombiano, ventas de productos colombianos, y la coordinación de eventos para el 

compartir como el que organiza la fundación madre Josefa con el programa de “amigos y 

amigas de todos los pueblos” aquí se generan espacios para que los migrantes se reúnan con 

sus compatriotas y festejen fechas especiales, en el caso colombiano el 20 de julio día de la 

independencia (Fig.19) en las instalaciones del Buen Pastor adecuan para que puedan 

reunirse y cada uno se encarga de llevar algo representativo como los tamales, buñuelos, 



82 

 

arepas y empanadas, además se disfruta de la presentación de grupos folclóricos y bailes 

típicos colombianos. 

 

Fig.19 Reunión de colombianos 20 de julio en Talca. 
Fuente: Marlen Linares 2017. 

En las imágenes se puede observar algunos de los momentos del encuentro (Fig.20), y 

además de compartir la gastronomía, se crean redes y equipos de trabajo para fomentar la 

unidad y crear más de este tipo de espacios ya sean laborales, deportivos o de festejo; además 

de esto algunos talquinos interesados en conocer nuestra cultura se articulan ya sea a 

participar o  hacer equipo de trabajo con colombianos, como el caso del grupo folclórico de la 

Fig.21 en donde de los cuatro integrantes dos son chilenos, quienes ya saben tocar los ritmos 

caribeños al son de tambores, es un pasatiempo para ellos pero también una entrada 

económica.  
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Fig.20 Celebrando el 20 de julio en Talca. 

Fuente: Marlen Linares 2017. 

 

Fig.21 Grupo folclórico de colombianos y chilenos. 

Fuente: Marlen Linares 2017. 
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2.9 Mi experiencia de viaje y vida en chile: 

Mi primera visita a Chile fue en el año 2013, el motivo principal era visitar a mi madre 

que se encontraba viviendo en la región de Maule en una municipalidad o ciudad llamada 

Talca, ella estaba establecida en ese lugar desde hacía tres años por motivos laborales. Llegué 

a Santiago de Chile al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez un 20 de junio en 

pleno invierno; era la primera vez que salía de Colombia y todos mis sentires estaban a flor 

de piel empezando porque me sentía extraña, desubicada a lo que para mis ojos era algo 

nuevo, también sentía por vez primera lo que era soportar una temperatura de 7°C con un 

delgado suéter de lana que me abrigaba en las noches frías de Popayán (17°C); y donde me 

invadía el temor de que por algún motivo no me dejaran entrar al país.   

 Como mi madre ya tenía la cédula de permanencia definitiva me hizo una invitación 

formal para la entrada al país. Con la carta de invitación en mano me dispuse a pasar por 

control migratorio o también conocido como las formalidades aduaneras, tal vez el semblante 

de mi rostro no ayudaba mucho en ese momento ya que me encontré con una funcionaria 

quien me interrogó por alrededor de treinta minutos y preguntaba más de una vez “¿Qué 

viene hacer a Chile?” Como en ese momento los nervios de lo desconocido me invadían, a 

todas sus preguntas respondí con la voz entre cortada; al final me dijo “ya porque su madre 

está radicada en el país la dejo pasar”. Al momento de pasar el protocolo del control 

migratorio fui a buscar un teléfono público para llamar para que me fueran a recoger, en ese 

momento me acompañaba una amiga colombiana que llegó en el vuelo conmigo pero viajaba 

para Australia; cuando estábamos buscando la forma de llamar no supimos hacerlo y le 

pedimos a un señor que nos ayudara a marcar, al escuchar nuestro acento en seguida nos 

preguntó si éramos colombianas nosotras le respondimos que sí, y dijo “sí, lo aparentan a 

ustedes les dicen las chicas malas” y sonrió; nosotras no entendíamos porque lo dijo pero si 
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nos sentimos incomodas, continúe mi último recorrido del viaje a Talca donde vive mi 

familia y días después de mi llegada me doy cuenta que estaban pasando en la televisión 

nacional una novela llamada “Chicas malas”, la que en Colombia es conocida como “Sin 

tetas no hay paraíso”, eran los mismos personajes solo que con distinto nombre y era la 

telenovela del momento, seguidamente entendí a lo que se había referido aquel señor cuando 

supo que éramos colombianas. 

Pasaron las semanas mi cuerpo y mente aún no se adaptaban al entorno empezando por 

las temperaturas bajo cero que no dejaban que me activara, aunque mi mente no estaba pre- 

dispuesta a adaptarme y aun compartiendo tiempo en familia, no me sentía totalmente 

incluida en torno a las dinámicas sociales, lenguaje y modismos del entorno, ya que aunque 

hablaba el español no podía hacerme entender y tampoco les entendía a expresiones que 

luego fui identificando (Tabla 12) dentro de los términos y expresiones más comunes están:  

Tabla 12 

 Colombia Chile  Colombia Chile 

Comida Aguacate 

(Persea 

Americana) 

Frijol 

 (Phaseolus 

vulgaris) 

Perro caliente 

Pimentón 

(Capsicum 

annuum) 

Espagueti 

Palta 

Porotos 

Completo 

Morrón 

Tallarines 

Lugares Centro 

comercial 

Gasolinera 

Rumba 

Sala 

Parque 

central 

Mall 

Bencinera 

Carrete 

Living 

Plaza de 

armas 
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Cosas Cédula 

Cinta adhesiva 

Estufa 

Gaseosa 

Lapicero 

Lápiz 

Papel higiénico 

Pitillo 

Cárné 

Scotch 

Cocina 

Bebida 

Lápiz de pasta 

Lápiz de mina 

Confort 

Bombilla 

Personas Novia o 

novio 

Policía 

Ñero 

 

Polola o 

Pololo 

Carabinero 

Flaite 

Expresiones ¿Entiendes? 

Groserías 

Mujer linda 

¿Te parece? 

¡Tan querido! 

¿Cachai? 

Garabatos 

¡Qué mina! 

¿Te tinca?     

¡Te pasaste! 

Ropa Camiseta 

Chaqueta 

Sudadera 

 

Polera 

Casaca 

Buzo 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de familiarizarme con algunas de sus expresiones ya lograba comprenderles y  

comunicarme, esto me daba más confianza a la hora de hacer amistades o ir de compras; 

como mi familia ya llevaba más de 5 años en el país estaban familiarizados con el entorno y 

habían tejido lazos de amistad con chilenos y otros colombianos, así que durante los tres 

meses de mi estadía asistía a los encuentros de celebraciones y fechas especiales, en medio de 

ese interactuar fui conociendo las historias de vida de aquellos colombianos con los que me 

reunía donde expresaban temas afines como por qué habían migrado, la adaptación de sus 

cuerpos a climas que en Colombia no se presentan, la inclusión o rechazo por parte del país 

receptor y distintas problemáticas de estigmatización generadas a partir del comportamiento 
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de algunos colombianos que producían problemas internos en  la sociedad chilena y que en 

noticias nacionales se evidenciaba en titulares como “fueron capturados colombianos 

transportando mercancías que en su interior contenían drogas”, “la policía desmantelo 

prostíbulo de mujeres colombianas”, “cae banda de colombianos dedicados a la clonación de 

tarjetas”; debido a esto sentían a la vez señalamientos y rechazos en sus lugares de trabajos o 

vecindarios ya que llegábamos al conceso que “por uno pagamos todos”. 

Este tipo de discusiones fueron despertando en mí una gran curiosidad de abordar estas 

dinámicas socioculturales desde la antropología ya que estaba evidenciando y viviendo este 

tipo de situaciones a las que los migrantes deben enfrentarse desde la adaptación hasta la 

aceptación.  

En el 2015 a los dos años de mi primera visita a ese país tomé la decisión de regresar a 

realizar mi trabajo de campo para experimentar, sentir y vivir las problemáticas y emociones 

generadas desde el viaje, la llegada y la permanencia. 

El viaje: 

A diferencia de la primera vez, en este segundo viaje me fui por tierra, el recorrido 

empieza desde Cali- Valle del Cauca saliendo en un bus panamericano con cuarenta personas 

a bordo en donde más de la mitad eran colombianos, algunos peruanos y un coreano, la ruta a 

seguir era Cali a Ipiales (11 horas) en donde se hacían los respectivos trámites migratorios sin 

necesidad de pasaporte, aunque como yo planeaba quedarme un año si lo llevaba conmigo y 

demás papeles como el registro de nacimiento autenticado y sellado por el consulado chileno 

en Cali para hacer en Chile los trámites correspondientes y obtener la visa temporaria además 

está la opción de la tarjeta andina con la que se puede viajar por Sudamérica y da permiso de 

permanecer hasta por tres meses en un país; después de sellar[ Sellos de salida de Colombia e 

ingreso a Ecuador] en Ipiales pasando la frontera a Tulcán - Ecuador debíamos esperar 
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alrededor de una hora para que control migratorio revisara el bus y los equipajes, la mayoría 

de estos equipajes eran de colombianos quienes llevaban bultos grandes de mercancía como 

ropa, zapatos e incluso panela, continuamos el recorrido por cinco horas a Quito – Ecuador,  

luego Aguas verdes y Huaquillas ciudad fronteriza a Perú por dieciocho horas, el bus sólo 

paró tres o cuatro veces en todo el recorrido, dentro del bus iban familias con niños y algunas 

personas como yo que viajábamos solos, así que cada quien iba en lo suyo y se reservaban en 

comentarios y asuntos personales como el motivo de su viaje, aunque al compartir tanto 

tiempo dentro de un mismo espacio se van generando lazos de amistad como el que establecí 

con mi compañero de al lado quien viajaba a una ciudad llamada Antofagasta al norte de 

Chile que actualmente es conocido como “Antocolombia” por el gran número de 

colombianos que hay en ese lugar, así que con él compartimos experiencias, confianza y en 

las fronteras nos ayudábamos y cuidábamos uno al otro; relación amistosa que se establece 

hasta el día de hoy. Prácticamente Ecuador lo atravesamos en un día y medio y en Huaquillas 

debíamos sellar la salida, luego llegamos a Tumbes- Perú ahí sellamos la entrada a ese país y 

el paisaje comenzó a cambiar a diferencia de Ecuador ya no se miraba por la ventana las 

distintas tonalidades de verdes sino que era un contraste entre azul profundo y café ya que 

pasábamos al lado de la costa pacífica hasta llegar a Lima en otro día y medio de viaje, en 

esta ciudad descansamos un día y cambiamos de bus, aquí ya me despedí de mi amigo que 

debía coger otra ruta, y la mayoría de los colombianos con lo que veníamos viajaban en 

distintos horarios así que al subirme al nuevo bus el panorama ya había cambiado, en su 

mayoría eran peruanos también con destino a Chile y los pocos que quedamos de Colombia 

empezamos a hablarnos más y compartir ya que nos faltaban otros dos días de viaje, cuando 

el bus paraba para que comiéramos, en nuestras conversaciones algunos expresaban 

preocupación de no poder entrar a Chile ya que era temporada de la Copa América 2015 y 

estaban siendo rigurosos con las entradas, también que si les hacía falta algún documento no 
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les dejaran pasar en control migratorio y demás preocupaciones, entre más cerca de la 

frontera se sentían atemorizados, en Tacna se debía sellar la salida de Perú y se pasaba por un 

control migratorio donde revisaban estrictamente equipaje por equipaje finalmente llegamos a 

la frontera de Chile en Arica luego de dos días, aquí debíamos bajar nuevamente todo el 

equipaje del bus y hacer una larga fila mientras que se llegaba a los puestos de control 

migratorio para poder sellar la entrada, mientras tanto los carabineros revisaban el bus, 

después de media hora siguió mi turno para pasar a la ventilla donde pondrían el sello de 

entrada, indiqué mi pasaporte y sin demora ni inconvenientes sellaron mi entrada al país. 

Mientras tanto esperaba a que los demás compañeros de viaje hicieran el mismo 

procedimiento tampoco tuvieron inconvenientes y ya pisando tierra chilena ellos se tomaban 

fotografías y compartían la alegría de poder continuar con su camino, nuestro recorrido final 

era hasta Santiago, allí ya nos despedimos e intercambiamos números telefónicos para no 

perder el contacto y cada uno continuaba su recorrido o se quedaba en esta ciudad, por mi 

parte continuaba mi viaje unas tres horas más hasta Talca donde me esperaba mi madre, 

mientras esperaba la salida del bus que me llevaría a mi destino final una pareja joven de los 

que viajaron conmigo desde Colombia me comentaban la importancia de ellos poder estar en 

ese país ya que habían dejado a su hijo de dos años por buscar una mejor estabilidad 

económica y mientras lograban establecerse se quedarían a vivir donde un familiar y después 

de un año si lograban obtener los papeles mandaban por su hijo. 

Finalmente llego a Talca después de seis días desde que salí de Cali, durante este 

recorrido logré experimentar la solidaridad por una persona del mismo país y a la vez la 

travesía de muchos colombianos que no siempre sale de la mejor manera ya que algunos son 

discriminados y devueltos en los controles migratorios, además, tras un migrante que va en 

busca de un mejor estilo de vida a otro país hay historias y vivencias que llevan a dejar atrás 

su cotidianidad para incluirse en otra, con diferentes escenarios y construcciones sociales. 
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Llegada y permanencia:  

El primer mes que llevaba viviendo el Talca presenté un problema de salud que 

necesitaba ser atendido de inmediato, pero como aún no tenía la visa temporaria y tampoco el 

número de RUT (cédula de ciudadanía) que debían asignarme y que identificaba mi estado 

legal en el país se me dificultaba acceder al sistema público de salud, así que inicialmente 

exámenes y consultas médicas tuve que pagarlas a particulares, por ello de inmediato debía 

presentar papeles al ministerio de relaciones exteriores de Chile, aunque por la tarjeta andina 

me quedaba dos meses de permanencia en el país y no presentaba problemas con el tiempo 

estipulado para estar documentada ; como me faltaba el pasado judicial y debía diligenciarlo 

en el consulado general de Colombia en Santiago generé una cita por internet y el día que me 

citaron viajé acompañada de mi hermana, mientras esperábamos el turno para que nos 

atendieran estaba una señora chilena sentada al lado de nosotras y comenzó a preguntarnos 

sobre que diligencia haríamos entonces cordialmente le respondimos, y aquella señora me 

preguntaba ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Chile? ¿Cuándo se piensa ir? o ¿Se piensa quedar 

del todo aquí?, a lo que yo le respondí espero estar una temporada aquí y luego regresar a mi 

país, entonces empezó a decir que ella no entendía porque estaba llegando tanto colombiano a 

su país y si era tan grave la situación económica en Colombia que no tenían ni con que comer 

para decidir irse a Chile y que además estos estaban quitando los empleos a la gente chilena, 

entonces le dije que eran movimientos dados a nivel mundial y que así como los colombianos 

migrábamos los chilenos también lo hacían, luego me comenta en que consiste su trabajo y lo 

curioso es que aquella señora se estaba beneficiando a pesar que demostraba algo de 

desprecio por la situación, su sustento económico provenía de la presencia de colombianos ya 

que cobraba por hacer trámites en la embajada a colombianos que por tiempo no podían 

realizar ellos mismos y además ella también en su casa arrendaba habitaciones a mujeres 

colombianas. 
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A los dos meses de pasar los papeles para la visa temporaria seguía esperando a que me 

llamaran y mi salud no tenía mejoría así que en ese momento supe la importancia de estar 

registrada y tener una cédula que me hiciera visible ante el sistema, así que empecé a buscar 

otra opción por la cual pudiese ser atendida, la única manera fue por medio de un numero 

RUT provisional siendo una excepción por el estado en que me encontraba, luego me 

incluyeron en el FOSIGA (SISBEN) a la cual estaba inscrita mi madre y yo pude entrar en su 

núcleo, y de esa manera ingresar a crear una historia clínica en el hospital departamental con 

la condición de que apenas recibiera la visa hiciera el cambio correspondiente para que ellos 

pudieran seguir autorizando mis exámenes médicos, después de todo este tipo de 

procedimientos pude ser atendida, pero me generaba inquietud sobre lo que pasaba con los 

demás migrantes con enfermedades graves, sin recursos económicos y sin documentos 

legales los cuales no corrían con mi suerte de ser atendidos por la institucionalidad de salud 

pública, ya que prácticamente si no estás en una base de datos eres “inexistente” para el  

estado, precisamente así me sentía cuando empecé todas las diligencias para mejorar mi 

salud.  

Después de seis meses con visa temporaria a un año ya estaba sumergida en lo cotidiano, 

mi cuerpo había experimentado dos estaciones climáticas, primero el invierno, luego la 

primavera y pude encontrar un trabajo de medio tiempo en la terminal de buses de Talca. En 

la entrevista lo primero que me preguntó la persona que me contrataba, era mi situación legal 

en el país y le caí bien porque ya había trabajado con un colombiano, además me expresó que 

los colombianos eran buenos trabajadores así que inicié mis labores en un local en el que se 

vendía jugos naturales y comidas al paso; en el trascurso de los días fui estableciendo 

amistades con las demás compañeras de trabajo y fui adquiriendo confianza con los otros 

trabajadores del terminal quienes me trataron amable y cariñosamente, además me reconocían 

como “la colombiana” al comienzo para mí era incomodo que siempre cuando llegaban 
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compradores al local por mi acento me preguntaban de inmediato de donde era y algunos lo 

identificaban más rápido y me decía ¡ah eres de Colombia, allá hablan muy bonito! o también 

estaban los que hacían comentarios como ¡usted no parece colombiana, pensé que allá todos 

eran negros!, ¿es verdad que allá producen la mejor cocaína? o, ¿allá aún todo es selvático 

como muestran en las películas? Incluso me llegaron a ofrecer un trabajo en el cual ganaría 

más plata al norte de Chile donde sí se miraba “las Lucas” como me lo expresaba el caballero 

que me pintaba el mejor de los empleos como dama de compañía y podría descansar quince 

días al mes con un sueldo de hasta cuatro millones de pesos colombianos y costeándome 

gimnasio, alimentación y hospedaje; a este tipo de comentarios y ofrecimientos inicialmente 

me indignaban y llegaba molesta a contarle a mi madre y ella también me expresaba esa 

misma incomodidad que generaban ese tipo de palabras y por eso ella con el tiempo prefirió 

decir que era de Puerto rico o Ecuador antes de aceptar que era colombiana, luego me volví 

indiferente a esos comentarios aunque las noticias no ayudaban mucho a reducir la molestia 

de decir que era colombiana ya que justamente hubo un suceso el 5 de marzo del 2016.  

Faltando veinte días para mi regreso a Colombia, un vallecaucano en Santiago, asfixió y 

descuartizó a su novia también vallecaucana y luego tiró sus restos a un río, al ser 

encontrados causó gran conmoción a la sociedad chilena, este tipo hechos aumentó el estigma 

aún más a los colombianos y fue noticia internacional, además ayudó a que los procesos de 

entradas y asignaciones de visas se demoraran mucho más y se aceleraran los estudios de 

leyes para la regularización de ingresos a migrantes y visas temporarias por seis meses.  

Finalmente, con las vivencias y la observación participante obtenida por un año, pude 

establecer y formular la presente monografía, además de crear vínculos con los 10 migrantes 

colombianos quienes me compartieron sus historias de vida y experiencias que estarán 

reflejadas en el siguiente capítulo; desde los procesos de adaptación hasta las distintas 

dinámicas socioculturales que inician desde su migración al país chileno. 
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3. CAPITULO III: TALCA Y SANTIAGO DE CHILE DE LOS COLOMBIANOS: 

CONSTRUYENDO UNA NUEVA VIDA EN EL PAIS DE ACOGIDA. 

 

“... Cada individuo tiene una forma o una imagen distinta de un lugar en particular, tan variable como los 

lugares mismos, no solo porque cada individuo experimenta un lugar desde su propio conjunto de momentos de 

espacio- tiempo, sino sobre todo porque cada uno tiene su propia combinación de personalidad, recuerdos, 

emociones e intenciones que “colorea” su imagen de ese lugar y le da una identidad propia que reafirma su 

sentir dentro del lugar”. (Relph ,1976:56) 

 

En este capítulo se encuentran los resultados de la investigación el cual describe desde las 

propias voces y las diversas dinámicas que guían la vida de los migrantes colombianos 

entrevistados en Talca y Santiago de Chile, en la construcción de nuevos espacios 

socioculturales generados desde la partida, llegada y cómo se tejen sus lazos familiares en la 

instalación al nuevo país.  

3.1 Rutas de migración  

Las rutas de migración son trazadas desde que inicia la movilidad humana, este término es 

definido como:  

El movimiento que puede ocurrir a diferentes escalas. De forma sencilla, es el acto de 

trasladarse espacialmente. Sin embargo, existe una importante particularidad en este acto… la 

cual reside en que la movilidad es experiencia y significados en el movimiento mismo (Ayala 

& López, 2016, p.1).  

Por ello es de importancia evidenciar y analizar estos procesos desde la percepción y 

sentires de los propios sujetos migrantes quienes describen a partir de su experiencia y les 

dan significados a estos movimientos. Salir de su país es una experiencia que marca la vida 
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de cualquier individuo, es una decisión que cambia la vida de los colombianos en Chile, la 

decisión de partir a ese país fue por:  

3.2 El viaje  

De las diez personas entrevistadas cinco se desplazaron por medio de transporte aéreo con 

rutas generalmente trazadas desde Cali a Bogotá - Santiago de Chile,  y las aerolíneas más 

utilizadas fueron Avianca y Latam, como cualquier vuelo internacional se debe comprar 

tiquetes de ida y regreso, el costo de estos  pasajes en temporada baja que es en invierno entre 

mayo a agosto, oscila entre millón ochocientos y millón novecientos y en temporada alta 

pueden llegar a costar hasta más de tres millones de pesos colombianos. 

 Las otras cinco personas se trasladaron por tierra, realizando el recorrido de cinco a seis 

días, que en términos de costos es mucho más económico, sólo de ida y saliendo Cali- Ipiales 

haciendo escala atravesando Ecuador de Tulcán- Quito – Aguas Verdes hasta la frontera con 

Perú de Huaquillas – Tumbes – Lima – Tacna hasta llegar finalmente a su destino la frontera 

chilena Arica a Santiago de Chile, como lo comenta Alonso quien viajó a Chile en junio del 

2015: 

“Ingresé por medio terrestre, Salí de Cali en un bus que se llama expreso Brasilia, había 

muchos colombianos en ese bus que iban para chile, incluso venezolanos; la ruta fue cruzar 

ecuador luego Perú ahí descansé un día y luego ya llegué a Chile más o menos fueron cinco 

días viajando (Testimonio oral, Alonso, 2017). 

  Se gasta 287 USD o menos incluyendo transporte y alimentación; también hay un bus 

internacional de expreso Brasilia que sale martes y jueves desde Bogotá y Cali, este va 

directo hasta Lima (Perú), y desde Perú hay otro servicio expreso con Cruz del Sur directo 

Lima- Santiago de Chile o Antofagasta, la ventaja de este servicio expreso es que brinda 

seguridad y confort ya que ellos se encargan de hacer las conexiones, brindan alimentación 

dentro del bus, sólo paran en lugares acordados para el aseo personal de los pasajeros  y se 
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dirigen directamente a las aduanas para sellar los respectivas entradas y salidas en un país, 

aunque haciendo escalas sale más económico hay lugares donde para sellar entradas o salidas 

se localizan en lugares apartados de las vías fronterizas así que pueden haber más tramites y 

recorridos que llevarán más tiempo.  

Mapa 2. 

Las rutas de migración de colombianos a Chile 

Fuente: El sueño chileno. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/colombianos-

en-chile/map-migraciona-de. Consultada: 04 de octubre del 2017. 
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3.3 El Santiago de Chile de los colombianos 

Dentro de los sujetos de estudio cinco de ellos se establecieron en Santiago y están en un 

rango de edades entre los dieciocho y cuarenta y ocho años, cuatro son solteros sin hijos y 

una casada con hijos, con niveles de educación de primaria, otro de secundaria, tres con una 

tecnología o formación universitaria, cuyos lugares de origen son Armenia, Barranquilla, 

Bogotá, Cali y Popayán.  

Tabla 13 

Caracterización sociodemográfica de colombianos entrevistado en Santiago de Chile 

Nombre Edad Género Lugar de 

nacimiento 

Profesión Rol Estado 

civil 

Descendencia 

Alonso 

Agudelo 

Entre 

26 y 

33 

Masculino Cali- Valle 

del Cauca 

Tecnólogo 

en 

electrónica 

Electricista Soltero Sin hijos 

Ana 

Marín 

Entre 

42 y 

48 

Femenino Armenia- 

Quindío 

Bachillerat

o 

académico 

Nana Casada 1 

Carlos 

Sarria 

Entre 

18 y 

15 

Masculino Popayán– 

Cauca 

Estudiante Estudiante Soltero Sin hijos 

Alexandra 

Álzate 

Entre 

34 y 

41 

Femenino Medellín– 

Antioquia 

Tecnóloga Estilista Casada 1 

William 

Valencia 

Entre 

34 y 

41 

Masculino Bogotá- 

Cundinamar

ca 

Bachillerat

o 

académico 

Asesor 

comercial 

Soltero Sin hijos 

Fuente: Elaboración propia con base datos entrevistas trabajo de campo 2017. 
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Quienes han escogido Santiago de Chile y no otro lugar ya que se les facilita llegar 

porque tienen algún familiar o amigo que está dispuesto a recibirles y colaborar con su 

ubicación y familiarización de la ciudad mientras se adapta y se establece en un trabajo y 

lugar de vivienda, además por ser la capital del país hay alta demanda de ofertas laborales 

entonces pueden tener más opciones para lograr una estabilidad económica como lo expresa 

William: 

“Sabía que Santiago es una ciudad un poco cara a la hora de generar el cambio de moneda, 

pero de esta misma forma el pago también era más alto y había como un poco más de 

ventaja, los procesos de evolución económica son mucho más rápidos que en Colombia, 

porque el costo de vida es más bajo. Entonces, es más fácil el poder adquisitivo, es mucho 

más fácil que en Colombia” (Testimonio oral, William Valencia, 2017). 

 Estos individuos han convertido esta ciudad en su hogar, además de apropiarse de 

espacios donde vinculan la forma en que construyen identidad con sus proyectos de vida y la 

manera en que entiende su alrededor (Ayala & López, 2016, p.xiv). Así que sus voces 

contarán como comprenden, expresan y viven en el nuevo entorno. 

3.3.1 Motivos de migración 

Los motivos de la migración pueden ser múltiples, aunque en las voces protagonistas el 

factor expresado principalmente fueron motivos económicos, ya que la situación laboral en su 

momento era complicada tras la pérdida de un empleo o dificultades al no ver los resultados 

de su trabajo en términos monetarios, así que esperaban un mejor futuro laboral y económico 

en Chile. 
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Tabla 14 

Motivos de migrantes para vivir en el exterior 

 

Fuente: (ENMIR, 2009:15) 

 

Como me lo expresó Ana Marín quien está desde enero del 2015 en Santiago: 

“Lo que me motivo a venirme para acá pues la verdad yo nunca hubiera querido dejar a mi 

país y menos a mi hijo pero me toco porque me quebré; o sea yo tenía un almacén y la 

situación económica se fue empeorando hasta que quebré y quede con muchas deudas y lo 

único que me motivó fue las deudas, venirme para acá para poder pagar todo y enviar el 

dinero de acá para allá y así me toca por unos tres o cuatro años para poder pagar todo.” 

(Testimonio oral, Ana Marín, 2017). 

En el siglo XXI debido a las transformaciones económicas y culturales, la sociedad busca 

acciones estratégicas con las cuales puedan abrirse paso, establecerse y sobrevivir en mundo 

globalizado por ello al realizar movimientos migracionales, estos construyen proyectos de 

vida que van ligados a la creación de nuevas redes con el objetivo de un mejor estilo de vida 

y se crean expectativas alrededor de estos como lo comento Ana: 

“Pues la verdad como yo estaba tan desesperaba por las deudas, una amiga que estaba hace 

muchos años en España llego a Colombia porqué ella es de Armenia y fue a visitarme. Ella 

me había prometido que cuando llegara me iba a ayudar que para que yo me fuera para 

alguna parte pero yo pensé que era pura mentira de ella porque como varias amigas han 

viajado a España y me habían prometido ayudarme y nunca me ayudaron entonces yo pensé 

que era caspa cuando ¡no! ella si llego del viaje y fue a mi casa me dijo bueno Anita dígame 

para donde se quiere ir, pero lo primero que me dijo fue: “Anita yo para España no la ayudo 

porque para España está muy malo todo” además yo que tengo visa de residente y  llevo 

dieciséis años la gente se está es devolviendo para otras partes porque está muy duro todo y 

muy costoso. Eso me dijo ella, la ayudo para otras partes menos para España me dijo vea yo 

tengo contactos que la pueden ayudar en Chile o en Panamá escoja una de esas dos, entonces 

yo le dije que Chile porqué como mi sobrina hacia poco había llegado a Colombia, ella duró 
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tres años casi cuatro ahí en Santiago y a ella le fue muy bien, entonces yo por eso me motivé 

porque mi sobrina me dijo que le había ido muy bien; y pues las expectativas de poder pagar 

esas deudas. Por eso fue que yo me vine, primero a pagar las deudas y si me amaño pues 

conseguirme una casita, terminar de darle la universidad a mi hijo para que ya el cómo 

profesional se defienda solito , y ya mami porque la verdad yo no le pido más a la vida me 

gustaría una casa propia y ya, estar la vida tranquila y listo no soy de esas mujeres de las 

que piensas que “ay que para la liposucción o el carro” no porque ¡ve! acá tanta cosa que 

pasa uno no sabe el día de mañana un terremoto y quedamos acá entonces yo no soy 

materialista y lo que nos depare el destino” (Testimonio oral, Ana Marín, 2017). 

Como dentro de estos procesos de movilidad también se encuentran motivos ligados a una 

mejor calidad de vida incluyendo motivos de educación como lo es el caso de Carlos: 

“Pues lo que  me motivó a migrar fue estudiar y sacar mi carrera profesional, básicamente 

con el sueño de crecer profesionalmente y mirar nuevos horizontes fuera del país, además 

que todo se dio para que pudiera venir a estudiar… Mis expectativas son terminar mi 

ingeniería, terminar mi carrera es mi expectativa mayor por el momento ya que había 

escuchado que era un gran país para ir a aventurar y poder conseguir estabilidad 

económica, claro que en ese tiempo no había tanto colombiano acá, ahora si hay demasiados 

incluso cada vez llegan más” (Testimonio oral, Carlos Sarria, 2017). 

Así es como algunos de los colombianos migrantes van buscando soluciones a las 

problemáticas económicas que se evidencian dentro del país que:  

Debido a nuestro conflicto armado desde hace décadas, al narcotráfico y a la 

descomposición social que se vive en el país, un gran número de colombianos han 

tomado la decisión de abandonar el país y buscar en el extranjero lo que en su propia 

patria no pueden conseguir; esta es una de las principales razones lamentables de los 

migrantes en las sociedades del siglo XXI (Velásquez, 2016, p. 290).  

3.3.2 La llegada   

Al llegar es necesario volver a aprehender desde cómo realizar los distintos trabajos e 

incluso expresarse ante los modismos del habla, aunque se facilita el proceso porque la 

lengua materna de ese país también es el español, hay variaciones en los significados de las 

cosas que pueden llegar a confundir y no lograr ser entendido por ello al entrar en contacto 
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con lo nuevo y desconocido se entra en un proceso de adaptación al enfrentarse a nuevos 

códigos lingüísticos y culturales. 

En este momento es de gran importancia las redes de apoyo que ya están establecidas y 

tienen experiencia en la ciudad ya sean familiares o amigos quienes se encargan de brindar 

desde hospedaje hasta alimentación mientras se pueden establecer, como lo fue para Carlos 

cuando llegó en enero del 2014: 

“Por mi familia que tengo aquí en Chile, mi tía por parte de mama y su esposo igual fueron 

los que más me motivaron a que viniera a estudiar, me decían que tendría más oportunidades 

para trabajar en un futuro y no a otro país porque me quedaba mejor por el dinero ya que 

ahorraría más porque tengo familia y también que en cuanto al idioma no se dificulta ya que 

se habla español” (Testimonio oral, Carlos Sarria, 2017). 

Además, estás redes proporcionan información en cuanto las ofertas laborales y consejos 

de autocuidado y seguridad y también les enseñan como desplazarse y ubicarse dentro de la 

ciudad, como lo expresa William quien llego a Santiago en junio del 2015, al preguntarle que 

le motivo a migrar Chile y no a otro país:  

“Empezando porque tenía el apoyo de un familiar que fue el que me hizo la invitación, otro 

país no porque yo venía a aventurarme y tenía a alguien quien me indicaría como eran las 

cosas en este país” (Testimonio oral, William Valencia, 2017). 

Al estar establecido se pasa a un segundo momento en donde se deben hacer los 

respectivos trámites con el departamento de extranjería al permanecer más de tres meses en el 

país se deja de ser un turista, así que para no tener problemas legales o poder trabajar se debe 

sacar la visa de trabajo o RUT chileno que debe estar sujeta a contrato y dura un año. 

 También está la opción de acceder a la visa temporaria por tener alguno de los padres con 

visa de permanencia definitiva en estos trámites se gasta alrededor de seiscientos mil pesos 

colombianos (600.000), teniendo en cuenta que no todos corren con la suerte de conseguir un 

empleo en el primer mes de su llegada al país y no cuentan con el dinero para realizar estos 

trámites, como en el caso de Ana: 
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“La verdad la visa temporaria si costó mucho dinero porque para nosotros acá uno ir 

llegando sin dinero y eso tocaba voltear, gastar transportes para ir hasta por allá vale más 

dinero, por allá todo es más lejos fuera de eso toca pagar ciento veinte mil chilenos (540.000 

pesos Colombianos) la visa y los antecedentes costaba diez dólares entonces todo es dinero, 

si siempre sale costoso porqué haga la cuenta son quinientos mil pesos de Colombia que no 

son nada fácil conseguirlos” (Testimonio oral, Ana Marín, 2017). 

Los que llegan con visa de estudiante se les hace un poco más sencillo y al llegar no les 

genera tantos gastos ya que antes de salir del país deben haber gestionado este tipo de visa 

como en el caso de Carlos: 

“La verdad no me costó pues conseguir la visa ya que yo iba como estudiante entonces tan 

solo me toco entregar papeles de la universidad y tan solo fue matricularme como ya tenía 

una media beca fue muy sencillo para mí, lo único es que cada año tengo que renovarla y me 

cobran treinta y cinco mil pesos chilenos (157.000 pesos colombianos)”(Testimonio oral, 

Carlos Sarria, 2017). 

Aunque se han ingeniado otros métodos cuando se cumplen los tres meses de estadía y no 

se posee el dinero suficiente para realizar los trámites de extranjería entonces como desde 

Santiago a Mendoza(Argentina) hay 6 horas hasta la frontera y se gasta alrededor de 

doscientos mil pesos colombianos (200.000) en transporte de ida y regreso además 

alimentación, lo que hacen es sellar la salida de Chile y entrar a Mendoza, esperar un día y 

volver a entrar a Chile así de esta manera se vuelve a contar legalmente tres meses más como 

turista y no tendrán problemas legales.  

3.3.3 Relaciones de parentesco y migración  

Se presentan unos momentos familiares en la experiencia de un inmigrante desde la 

llegada, y reunificación cuando ya se está consolidado en su nuevo lugar, este momento es tal 

vez el que más mueve los sentires alrededor de los que migran ya que la familia es “El papel 

más transcendente y vital en la conformación de su “ethos” tanto individual como cultural, 

así como una causa importante de su partida al extranjero por la condición económica difícil 

que atravesaba” (Alegría, 2003, p.83).  
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 El primer momento es tener que separarse de hijos, padres y madres, en el caso de los 

padres deben dejar a sus hijos a cargo de familiares o personas cercanas como el caso de Ana:  

“Mi núcleo familiar en Colombia es mi papa, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinas y mi 

hijo… Acá en Chile solo estamos mi esposo y yo, en Colombia quedó mi hijo; mi hijo ya tiene 

diecinueve años él está estudiando en la universidad del Quindío, estudia ingeniería de 

sistemas en cuarto semestre no hace nada yo soy la que le costeo el estudio con lo que 

trabajo aquí, él vive con mis hermanas.” (Testimonio oral, Ana Marín, 2017). 

El segundo momento familiar es el inicio de incorporación a la sociedad, establecerse 

laboralmente y encontrar un lugar en donde puedan convivir tranquilamente como lo expresa 

Ana de su vida familiar actualmente: 

“Solo vivo con mi esposo, en el momento; como llevamos tan poco tiempo estamos viviendo 

en un cuarto con una familia chilena que son un matrimonio de adultos mayores muy bellas 

gentes, ellos nos alquilaron un cuarto y ahí pues ya tenemos prácticamente todo lo normal, la 

camita, el televisor, la nevera, la cocina, la estufa, la mesita así todo en el mismo cuarto, esa 

es la vida familiar de nosotros dos” (Testimonio oral, Ana Marín, 2017). 

 Para el caso de los que migraron solos, anhelan encontrarse pronto con sus familias y 

cuando logran conseguir un trabajo y vivienda estable por si solos, comienzan a traer junto a 

ellos a sus familiares más cercanos, padres, madres, hermanos e hijos: 

“El año pasado me traje a mi mamá, mi mamá se encuentra viviendo conmigo, y 

aproximadamente en dos meses yo creo estamos esperando que llegue mi hermana, queremos 

que venga a conocer a compartir un poco a estar con nosotros, estemos como juntos y 

unidos. Además, una prima, el esposo, tienen una bebé de un añito. Mi mamá trabaja 

cuidando a la bebé, se la pasa aquí en la casa, no tiene que salir, no tiene que recorrer 

Santiago, no hay peligro de que se pierda, está muy segura acá, entonces somos nosotros 

cinco, ese es mi núcleo familiar” (Testimonio oral, William Valencia, 2017). 

   También pueden seguir en los núcleos familiares en donde llegaron inicialmente: 

“Mi núcleo familiar aquí en Chile lo conforman mis familiares quienes me recibieron desde 

el primer día de mi llegada, mi tía que es médica, su esposo que es contratista agrícola, y sus 

dos hijos que también son estudiantes” (Testimonio oral, Carlos Sarria, 2017). 

“Además de afianzar las relaciones familiares al encontrarse en un contexto cultural distinto 

al de crianza y lejos de los suyos, se generan lazos fuertes entre los suyos “Somos bastante 

unidos, pues con mi madre y mi prima, el hecho de estar en otro país con tanta gente extraña 

hace que no brindemos más confianza entre nosotros” (Testimonio oral, William Valencia, 

2017). 
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Sostienen vínculos familiares por medio de redes sociales y herramientas tecnológicas 

como el teléfono móvil o la computadora que les facilita la comunicación y permite acortar 

distancias comunicativas estando al tanto del bienestar y novedades familiares; siempre 

manifestando la añoranza para estar reunidos nuevamente con sus familias de aquí se 

desprende una característica importante la cual se abordará más adelante, que es el envío de 

remesas a sus familiares como compensación y solución a problemas económicos de vivienda 

y alimentación en su núcleo familiar en Colombia.  

La incorporación a la vida social chilena. 

Desde los procesos de evolución los seres humanos hemos migrado y experimentado 

distintos procesos de adaptación cultural en donde:  

Los individuos pueden responder a los cambios de su medio mediante ajustes 

morfológicos y funcionales. Estos ajustes son de tres tipos: regulativos, aclimatativos y 

evolutivos. Los ajustes regulativos, que incluyen una parte importante del comportamiento, se 

producen rápidamente y reflejan la flexibilidad fisiológica y de comportamiento de nuestra 

especie. Las prácticas culturales relativas al vestido y a la vivienda suelen reflejar, aunque no 

siempre, un esfuerzo por alcanzar un nivel aceptable de protección frente a los elementos, por 

ejemplo, adaptación (Barfield, 1998, p.8). 

Se produce un choque cultural desde el momento en el que se adentran a las realidades y 

cotidianidades del nuevo entorno y el migrante comienza a comparar su anterior entorno 

social con el nuevo y a sentirse incorporado o no en el país de acogida como lo manifiesta 

William:  

“Me gusta, la calidad de las frutas, me gustan las frutas, son mucho más dulces, hay pocas 

pero son mucho más dulces, me gusta la amplitud de la ciudad, hay zonas más amplias, me 

gusta la cultura que tienen hacia el peatón se respeta mucho, respeto de conductores a 

peatones, es un país donde la gente es muy caritativa, tienden a ayudar mucho al prójimo, 
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tiene una cultura de servicio al prójimo ya que siempre que eres atendido por alguien 

generan una propina porque es la forma de ellos decir gracias, lo que no me gusta es que 

tienen una actitud acelerada, los santiagueños tienen una actitud fuerte, es una cultura 

estresada, por el mecanismo de  la ciudad, como Bogotá, porque en Bogotá son estresantes, 

son opacos, son fríos, esto mismo pasa en la ciudad de Santiago, no son tan carismáticos 

como los colombianos, les cuesta a veces sonreír, les cuesta generar un abrazo, ser 

amigables… son de una actitud muy fuerte, eso es lo que no me gusta” (Testimonio oral, 

William Valencia, 2017). 

 Si pueden sentirse incorporados a la sociedad en este caso la chilena comienzan a generar 

relaciones amistosas y sentimentales con los ciudadanos y esto genera que la convivencia sea 

llevadera y se comience a forjar otro tipo de espacios para el compartir y el goce de su estadía 

“Me siento incorporado y acogido aunque no son como nosotros ni cálidos, ni amables la 

mayoría son buenas personas respetuosas y cuando te conocen te acogen como si fueras uno 

de ellos” (Testimonio oral, Alonso, 2017). 

Entre los espacios que se generan para el compartir están las canchas de fútbol, 

discotecas, vecindarios y clubes: 

“Vivo en un condominio y todos son chilenos, existe un club que se llama el Club de Tobby 

donde nos reunimos, los hombres los fines de semana nos reunimos para tomarnos una 

cerveza y socializar lo de la semana sacar el estrés, contarnos nuestros problemas, y solemos 

ayudarnos unos a otros. Tengo uno que es jefe de seguridad del aeropuerto, otro que es un 

excelente abogado acá en la ciudad, tenemos otro que prepara sushi, que también es 

gastrónomo, tenemos otro que trabaja con bancos del Estado, es un gerente y supervisor. 

Entonces, es gente que le da información todo el tiempo y están pendientes de buenos 

trabajos. Mis amigos chilenos me aprecian mucho y de hecho trato de corresponderles, 

pensando siempre en que debo ser uno de los colombianos que debe dejar bien parado el 

país, debe pensar en que cada cosa que haga no me va a perjudicar a mí, sino que va a 

perjudicar a mi país, porque soy, como extranjero, como los embajadores y todo lo que yo 

haga no van a decir que fue William, sino que van a decir que fue el colombiano, entonces 

pienso todos los días en esto, cada vez que estoy con otras personas y estoy haciendo algo” 

(Testimonio oral, William Valencia, 2017). 

Aunque no a todos les resulta fácil el compartir y la socialización, teniendo en cuenta las 

edades, ya que en los jóvenes estas interacciones se les facilita aún más, de tal manera que los 

que no tienen la facilidad de relacionarse con otros chilenos buscan la compañía de sus 

mismos compatriotas: 

“De lunes a sábado trabaja mi esposo, yo de lunes a viernes y así que nos reunimos con mi 

amiga la colombiana y con el esposo, y otras amiguitas así, nos reunimos los domingos y a 

veces hacemos comidita colombiana, hacemos sancocho, hacemos arepita con queso, 

hacemos plátanos asados, así varias veces nos reunimos y hacemos cositas, por ejemplo en la 

navidad nos reunimos e hicimos la comida, la cena de fin de año y todo, y así nos reunimos, 

con colombianos es con quien yo me las paso más que todo” (Testimonio oral, Ana Marín, 

2017).  
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Si bien un factor importante de incorporarse a la sociedad es la aceptación social, de aquí 

se desprende las buenas relaciones en grupos sociales, en el trabajo y su cotidianidad, otro de 

los factores es la alimentación ya que su dieta alimenticia está culturalmente ligada a la que 

llevaba en su país natal y al llegar a otro medio en donde no se consumen las mismas cosas 

con las que se alimentaba es otro proceso de adaptación así que debe reemplazar o buscar 

productos similares para la preparación de sus recetas tradicionales:  “por lo general la que 

cocina en casa es mi mamá ella busca siempre preparar los alimentos que ella cocinaba cuando vivía 

en Colombia.” (Testimonio oral, William Valencia, 2017). 

 También cuando hacen uso de espacios para el compartir con otros compatriotas, unen 

las relaciones interpersonales con la comida típica de su país, de esta manera no solo se 

retoman sus reuniones similares a las colombianas, sino que además fortalecen sus saberes 

gastronómicos y tradicionales: 

“Normalmente aquí todos somos colombianos, por lo tanto, cocinamos comida colombiana, 

nos preparamos nuestros frijoles, nuestras pastas, nuestro sancocho, nos preparamos 

empanadas, comemos arepita con carne rellena, hamburguesas colombianas de piña, salsa 

de ajo, comemos mucha comida colombiana. Me reúno con amigos, y tenemos un círculo de 

amigos bastante amplio y diría yo, que más de sesenta personas, conozco universitarios, 

profesionales, y gente que tampoco es profesional, nos reunimos a un cumpleaños, una 

comida, normalmente yo cocino. Compartimos una cena, y seguido de esto nos tomamos unos 

vinos, cervecitas y de esta forma amenizamos como para no perder la rutina” (Testimonio 

oral, William Valencia, 2017). 

3.4 Talca de los colombianos  

Para el caso de Talca se entrevistaron a tres mujeres y dos hombres quienes se encuentran 

en un rango de edad entre 26 y 56 años, los cinco están casados y cuatro de ellos tienen de 

uno a dos hijos, cuentan con niveles de educación una de ellas de primaria, y cuatro con 

estudios tecnológicos o universitarios; estas personas entrevistadas vienen de diversas 

regiones de Colombia como lo son Antioquia, Atlántico, Cauca, Nariño y Norte de 

Santander. 
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Tabla 15 

Caracterización sociodemográfica de colombianos entrevistado en Talca 

 

Nombre Edad Género Lugar de 

nacimiento 

Profesión Rol Estado 

civil 

Descendencia 

Henry 

Ortiz 

Entre 

42 y 

48 

Masculin

o 

Concepción-

Santander 

del Sur 

Administrado

r de empresas 

Homeópata Casado Sin hijos 

Leidy 

Becera 

Entre 

26 y 

33 

Femenino Popayán- 

Cauca 

Educadora de 

Párvulos 

No ejerce Casada 2 

José Soler Entre 

34 y 

41 

Masculin

o 

Bucaramang

a- Norte de 

Santander 

Tecnólogo Trabajador 

Dependient

e 

Casado 2 

Marlen 

Linares 

Entre 

42 y 

48 

Femenino Cumbitara- 

Nariño 

Primaria Comerciant

e 

Casada 2 

Yina Entre 

26 y 

33 

Femenino Barranquilla- 

Atlántico 

Química 

farmacéutica 

Química 

farmacéutic

a 

Soltera Sin hijos 

Fuente: Elaboración propia con base datos entrevistas trabajo de campo 2017. 
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Quienes decidieron ubicarse en esta ciudad que se encuentra a tres horas de Santiago y el 

estilo de vida es más económico al contrario de la capital en donde el costo de vida es más 

elevado, han aprovechado de este lugar para hacer su hogar, desenvolverse laboralmente, 

establecer lazos de amistad y una oportunidad económica para ayudar y solventar 

económicamente a sus familias que viven en Colombia. 

3.4.1 Motivos de la migración  

Los motivos individuales no explican los flujos migratorios, pero si contribuyen a su 

compresión como los que se manifestaron en las historias de vida de los entrevistados; en este 

caso de uno de los sujetos de estudio radicada en Talca expresó que el crecimiento 

profesional fue su motivación en aras de sus ambiciones personales por lograr un mejor 

desempeño académico y personal en exploración de nuevos espacios y experiencias como lo 

manifiesta: 

“Bueno aparte sabía que era un país muy bonito tenía amigos aquí y eso hacía que fuera 

interesante venir a conocer el país, pero ya cuando estaba saliendo de la universidad en las 

conversaciones que tenía con profesores y personal de la universidad pues siempre decían 

que era bueno salir, conocer y explorar nuevos campos de trabajo y por supuesto que la 

iniciación en educación pues es bastante positiva aquí en Chile porque de Suramérica es 

como el lugar más avanzado en cuanto a educación inicial (atención a la primera infancia) 

según mis tiempos, cuando.. estamos hablando de unos  cinco o seis  años atrás cuando 

estaba en la universidad que se estudiaba a Chile como un buen país para, para conocer más 

y profundizar el tema de licenciatura en preescolar; entonces fue allí cuando nació el interés 

de venir a conocer Chile y  por supuesto después de algunas oportunidades que se abrieron 

ofertas de trabajo, me vine con la confianza de que en realidad me había salido trabajo pero 

cuando llegue aquí fue falso nunca hubo posibilidad y no sé por qué me invitaron a trabajar 

sí, no era tan cierta la oferta que me habían dicho, pero al cabo de estar aquí y estar sin 

plata para regresar a mi país tome la decisión finalmente de esforzarme y trabajar un tiempo 

porque igual no es tan fácil conseguir los pasajes del regreso ya que no fue tan fácil venir.” 

(Testimonio oral, Leidy Becerra, 2017). 

Aunque entre los motivos aparece una migración particular que es el desplazamiento por 

conflicto armado, una problemática que se generó a partir de la violencia armada evidenciada 

en Colombia por un periodo de más de cincuenta años; este tema es abordado con delicadeza 
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dentro de la población emigrante desplazada quienes buscan otro país como medida de 

seguridad y se les da la condición de refugiados ya que:  

Desplazamiento implica un movimiento y la noción de refugiado es un estatus o 

categoría. Es decir, el refugiado es una condición otorgada por parte de una variedad de 

entidades (gubernamentales y no gubernamentales) a personas presentado una forma 

particular de movimiento (Ayala & López, 2016, p.15). 

 Estos emigrantes son reservados y prefieren no hablar ni hacer referencia sobre sus vidas 

pasadas y los motivos por los cuales dejaron atrás su país como mecanismo de protección; 

pero dentro de sus memorias si hablan específicamente de sus expectativas al llegar a este 

país: 

“Sabía que Chile era tranquilo para vivir pues las referencias que tenia de amigos que ya 

habían venido, entonces uno cuando crece en medio del conflicto y de la violencia 

colombiana lo que más se anhela es encontrar un lugar donde realmente se pueda vivir sin 

estar con el miedo que en cualquier algo te puede pasar y a tu familia también” (Testimonio 

oral, José S, 2017). 

3.4.2 La llegada 

Al momento de la llegada previamente se han establecido expectativas y preferencias en 

torno a lo que se va a encontrar o se piensa hacer en su nuevo país de acogida; pero las 

realidades son completamente diferentes a las anheladas con anterioridad:  

“Pues como todo uno se hace por decir ilusiones de hacer algo mejor en todo sentido, pero la 

realidad es otra, uno tener que acostumbrarse a otras cosas, tolerar a gente totalmente 

desconocida, probar otro tipo de comidas y adaptarse al clima que por lo general me da muy 

duro el invierno… lo que no me gusta empezando por los climas, para habituarse a las 

estaciones pero ya poco a poco uno se va a acostumbrando al comienzo es muy difícil, 

también la cultura, las costumbres,  la comida de acá (Testimonio oral, Marlen Linares, 

2017). 

Aunque también hay situaciones del diario vivir que reflejan aspectos positivos al llegar a 

una nueva cultura que son contrarios a los vividos en Colombia como las problemáticas de 

conflicto armado e inseguridad:  
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“Lo que más me gusta es la tranquilidad ya que de niño y de adolescente no pase buenos 

momentos en Colombia empezando porque de niño me crio mi papá y andábamos volteando 

por todos lados donde a él le salía trabajo en fincas hasta que llegó el momento donde me 

tocó solo en zonas rurales donde el conflicto armado se vivía a flor de piel y todos los días 

habían muertos y atentados, entonces llegar a este país fue estar en un lugar soñado donde si 

hay un accidente la gente se escandaliza, o no se ven tantos casos de violencias. Y lo que de 

pronto no me gusta la verdad más bien es el carácter de las personas algunos aspectos de la 

cultura que uno no comparte, pero a nivel general. En algún momento si tengo la 

oportunidad regresaría a Colombia, aunque aquí ya tengo mi trabajo estable, mi casa, mis 

hijos y mi esposa que es colombiana pero ya estamos aquí radicados.” (Testimonio oral, José 

S, 2017).            

Se generan además inconvenientes por choques culturales como lo son las diferencias 

ideológicas, de etnia, tradiciones y también las adaptaciones biológicas juegan su papel ya 

que el cuerpo ha estado adaptado para el caso colombiano a dos estaciones climáticas y no a 

cuatro como las que se presentan en Chile:  

“Lo que no me gusta de Chile es que la gente no es sincera la mayoría de gente le incomoda 

que vengan extranjeros y personas a quedarse, y a trabajar porque creen que nosotros como 

extranjeros venimos a regalar el trabajo, y en fin siento que la gente aquí es bastante 

aprovechada de… digamos así de la mano de obra del extranjero. Hay muchas personas que 

he escuchado últimamente que no van al médico al hospital porque está lleno de extranjeros 

y son médicos que no les dan confianza y que prefieren pagar a ir al doctor en forma privada 

porque allá si son chilenos y allá los atienden como ellos quieren” (Testimonio oral, Leidy 

Becerra, 2017). 

3.4.3 Relaciones de parentesco y migración para el caso de Talca 

La migración no solo impacta en el choque cultural también hay un impacto en cuanto a 

la desintegración familiar ya que el primero de la familia desde que decide migrar es el que 

entrará a tantear el terreno para saber si es viable traer a los demás miembros de la familia y 

hasta que no encuentre una estabilidad económica todo el núcleo familiar deberá a adaptarse 

a nuevas formas de establecer y continuar los vínculos a pesar de la distancia:  

“Varones no tengo, solo dos mujeres, una está aquí en Chile y la otra está en Popayán 

estudiando, la mayor que está aquí en chile tiene sus niños y trabaja, la menor es la que está 

en Colombia ya que está terminado la universidad, ella es independiente vive en una casa de 

estudiantes y también vivió en casa de familia que nos ayudó mucho y vivió tres años con 

ellos. Mi hija mayor primero se vino a trabajar y luego mando por mí y la menor apenas 

entraba a la universidad por eso me toco dejarla en Colombia…Han marchado muy bien las 

cosas hasta ahora con mi hija y su esposo, salimos de paseo siempre y nos gusta mucho el 

aire libre, vivimos tranquilamente con lo que ganamos, así como trabajamos podemos 

descansar” (Testimonio oral, Marlen Linares, 2017). 
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Puede llegar a pasar mucho tiempo después de su migración sin poder regresar a visitar y 

ver frente a frente a sus familias, aunque por las redes sociales pueden estar al tanto de la vida 

de sus familiares se han perdido de sucesos importantes de sus seres queridos como lo 

manifiesta Marlen (2017) “Pues la verdad desde que me vine no he podido volver, incluso 

hace dos años murió mi madre y no pude ir a verla, y todo por estar pagando deudas y 

teniendo el dinero que gano ya comprometido” (testimonio oral). 

También están los sentires generados a partir de cuando regresan y se reúnen nuevamente 

con sus familias, un vínculo que hace repensar las decisiones sobre si regresar o quedarse en 

su país de origen; pero se empiezan a evidenciar las mismas problemáticas que hicieron 

tomar la decisión de migrar en búsqueda de algo que no lograban ni encontraron en Colombia 

para el bienestar propio y el de sus familias:  

“Si me gustaría volver en un futuro a Colombia porque considero que es donde están mis 

raíces y me gustaría estar finalmente allá en Colombia, no tengo muy claro por qué, pero si 

me gustaría estar allá y poder compartir y estar más tiempo con mi familia, ya que el estar 

acá ha sido bonito por un lado pero por otro lado me he perdido de la familia…Cuando visito 

mi país me emociono y a veces me siento muy contento solo que en algunas ocasiones no 

entiendo a mi país con tanta desigualdad y algunos colombianos que salen de Colombia a 

hacer embarradas eso produce nostalgia pero realmente estoy muy orgulloso de mi país” 

(Testimonio oral, Henry Ortiz, 2017).  

 

3.4.4 Incorporación a la sociedad chilena  

Los migrantes hacen uso de aspectos socioculturales tradicionales los cuales reproducen 

en su nuevo territorio y a la vez se adoptan a nuevos aspectos culturales propios del país de 

acogida como lo manifiesta Donat (1967,69), “los lugares ocurren en todos los lugares de la 

identidad: mi lugar, su lugar, la calle, la comunidad, la ciudad, la región, el país el continente. 

Es en los lugares donde los sujetos y las comunidades arraigan y afirman sus valores” (Ayala 

& López, 2016, p.4). 
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“Me siento bastante incorporado en la sociedad chilena, me han tratado muy bien donde he 

estado, si me han acogido, realmente ya mi vida está bastante establecida aquí, hasta el 

acento me ha cambiado, cuando llamo a mi familia en Colombia dicen que ya hablo como lo 

chilenos, no sé en qué momento perdí mi acento colombiano. Mi vida aquí es muy bonita, ya 

todos estamos adaptados, aunque mi esposa se queja mucho de las estaciones, mis hijos ya 

pertenecen aquí y están creciendo en este ambiente de tranquilidad sin tanta violencia como 

en Colombia. Y claro cuando podemos conseguimos productos de Colombia que por lo 

general los mandamos a conseguir a Santiago con amigos, claro que es más cara pero no nos 

quedamos con la gana de comer yuca, mangos y tomar pony malta” (Testimonio oral, José S, 

2017).            

Aunque también hay choques culturales que hacen que la incorporación sea difícil y 

llegan a generar inconformidades en el nuevo medio, ya sea por xenofobia, lengua, ideologías 

y puede llegar a generar en el inmigrante sentimientos de no aceptación del nuevo medio 

donde interactúa a diario, pero sin sentir un lugar de pertenencia:  

“Bueno uno nunca deja de ser diferente, “extranjero”, porque cuando hablas o cuando te 

vistes pues descubren de una que tú no eres de aquí; y pues lo otro también es que aquí la 

tendencia es de las mujeres que son gorditas al estilo Mapuche entonces yo no soy tan 

gordita yo soy más bien delgada, a parte tengo pecas y me descubren fácilmente así que por 

supuesto ¡ah¡ eres extranjera entonces el ambiente cambia y sobre todo cuando empiezan a 

contar las noticias de los colombianos y como se están portando aquí en chile, entonces a 

veces uno no se siente muy bien, uno se siente más bien incomodo de escuchar todo lo malo 

que dicen de los colombianos (Testimonio oral, Leidy Becerra, 2017). 

Según lo manifestado en el testimonio anterior, se puede analizar una de las problemáticas 

a la que se debe enfrentar el migrante ya que tiende a ser señalado y en el momento en que el 

inmigrante intenta incorporarse va cargando consigo estigmas dependiendo de la 

nacionalidad o etnia: 

Se estigmatiza al extranjero tanto en sus lugares de trabajo, residencia, estudio y prisión y 

se le señala de forma despreciable bajo el gentilicio de su país de origen, por ejemplo: 

narcotraficantes y guerrilleros colombianos, indígenas bolivianos, peruanos y ecuatorianos, 

negros africanos y terroristas iraquíes o afganos, etc. (Velásquez, 2016, p. 227).  
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4. CAPITULO IV: EL VIVIR Y PERCIBIR DE LAS ACTIVIDADES 

REMUNERADAS EN EL NUEVO PAÍS DE ACOGIDA. 

 

Los migrantes ejercen su agencia a través de múltiples procesos, por los cuales, por ejemplo, “los 

elementos globales son localizados, los mercados internacionales de trabajo son constituidos y las culturas de 

todo el mundo son desterritorializadas y reterritorializadas” (Sassen, 2003, p.29). 

 

Este capítulo concentra las percepciones y relaciones que tienen los migrantes 

colombianos en su nuevo entorno laboral y cómo estos establecen en su país de acogida 

(Chile) las actividades económicas teniendo en cuenta las regulaciones migratorias. Nos 

cuentan sus experiencias las voces de los migrantes que han vivido y percibido en su 

cotidianidad las relaciones con sus patrones o compañeros de trabajo y si sus aspiraciones en 

la búsqueda de esas condiciones económicas anheladas se han cumplido.  

4.1 Aspiraciones económicas y relaciones laborales 

Hay un lenguaje en común que manejan los entrevistados para esta investigación y son los 

motivos principales para tomar la decisión de migrar; y es la oferta laboral, la búsqueda de 

oportunidades económicas para vivir en mejores condiciones de vida, brindadas por el 

trabajo; como la experiencia contada por William cuya decisión de migrar fue impulsada por 

la situación económica en la que se encontraba, de esta manera narra: 

“Antes de venirme para Chile trabajaba como mesero, jefe de eventos, me especialicé en 

servicio al cliente, logística de eventos, por lo que yo había estudiado gastronomía, entonces 

estuve moviéndome por ese lado. También estuve trabajando como moto- ratón, ya que 

nosotros llegamos a la ciudad de Popayán y desafortunadamente hicimos un negocio que 

quedo mal hecho, nos dejó en la quiebra y perdimos bastantes millones, quedamos en quiebra 

total, en ceros. Y por lo tanto como para poder salir adelante teníamos que ingeniárnosla 

para subsistir, porque era una ciudad donde no conocíamos a nadie, no conocíamos gente, ni 

familia porque la mayoría de nuestra familia vive en Bogotá, y los parientes, después de 

veintisiete años y de no haberlos visto, difícil decir que hay gente que este en estos momentos 

para ayudarnos inmediatamente. Después de cuatro años de trabajo, de esfuerzos y cambios, 

un primo que vivía acá en la ciudad de Santiago me decía que era muy bueno, que la 

actividad económica era muy buena, que el cambio de peso nos favorecía cuatro veces, que… 

un garzón, o sea un mesero, tiene mejor sueldo que los profesionales. Normalmente aquí el 

sueldo de un mesero es entre ochocientos o millón doscientos chilenos, y esto significa más 
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de tres millones quinientos mil pesos en Colombia, entonces, era súper favorable trabajar 

acá, se dio la oportunidad el factor económico se prestó en el momento para poder viajar. 

Una determinación de quince días, tomé la decisión un domingo, el lunes fui a trabajar en el 

restaurante donde trabajaba yo, yo trabajaba con Jorge Muños en el restaurante de Mr. 

Chef, era jefe de eventos y jefe de meseros de ese restaurante, que está ubicado en plaza 

colonial en la ciudad de Popayán y llegó un lunes y le dije que me iba a Chile. Trabajé hasta 

fin de mes, faltaban como diez días más o menos o doce y en esa semana saque mi pasaporte, 

saque los papeles que necesitaba, organicé equipaje, organicé una ropa que debía traer, 

digamos, como venía para invierno, yo llegué aquí a Chile el cuatro de junio de dos mil 

quince, entonces venia ya en plan de invierno, traje cobija, chaquetas, ropa para abrigarme, 

igual no fue mucho porque mi primo dijo que aquí era muy económico, entonces que era fácil 

conseguirlo y casi no traje cosas” (Testimonio oral, William Valencia, 2017). 

Estas narrativas visibilizan algunas situaciones a las que se enfrentan la mayoría de 

migrantes, experiencias que ponen en contexto el deseo de realizar el objetivo trazado, 

además de buscar la manera de ser un sujeto de derecho reconocido legalmente ante el estado 

al tener los papeles migratorios al día para poder vivir en el país y acceder a beneficios de 

programas gubernamentales para migrantes: 

“Soy trabajadora independiente, hace tres años que vendo productos vegetarianos como el 

gluten, hamburguesas, pan integral y postres, ya sea por encargos para oficinistas y para 

fechas especiales me encargan tamales sobre todo otros colombianos y clientela que le 

parece muy rica la comida colombiana. Y si he cumplido mis aspiraciones porque me he 

motivado y le he cogido amor a lo que estoy haciendo, además que me genera para el 

sostenimiento de mi hija menor y el mío, también estoy postulando para una casa por medio 

de un ahorro y un subsidio del gobierno donde también los migrantes pueden postular si ya 

tienen la permanencia definitiva” (Testimonio oral, Marlen Linares, 2017). 

Cuando empiezan a relacionarse con sus jefes y demás compañeros de trabajo, por ser una 

cultura diferente, utilizan diferentes modismos y expresiones a la hora de comunicarse, deben 

empezar a descubrir las diferentes maneras de entender y ser entendido en el nuevo medio 

laboral; como lo manifestó William:   

“Mi relación laboral siempre fue con colombianos, por lo tanto, era buena, estábamos en el 

mismo ambiente, entonábamos con las mismas bromas, las mismas palabras, la misma jerga 

colombiana, nos entendíamos a la perfección. Ahorita que trabajo en Claro trabajo con 

chilenos, son un poco complicados al hablar porque la jerga de las palabras chilenas, son 

muy mal pensadas, las palabras que para mí eran normales para ellos es de doble sentido, y 

siempre eran con que no digas eso, no diga eso, pero de una buena forma, a mí me han 

acogido súper bien, en si la cultura chilena, me ha recibido súper bien” (Testimonio oral, 

William Valencia, 2017). 
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Aunque en medio de la necesidad para acceder a una Visa de trabajo pueden aprovecharse 

del migrante, quien necesita con urgencia un contrato laboral tanto para sostenerse 

económicamente y para estar legalmente viviendo en el país como lo expresa Marlen:  

“Bueno al comienzo trabajé con patrones, pero me desmotivé porque no saben tratar 

empezando porque uno es extranjero lo discriminan de muchas formas y abusan además del 

horario lo hacen trabajar más horas y el salario es bajo y no alcanza para todo lo que hay 

que hacer” (Testimonio oral, Marlen Linares, 2017). 

En el mundo globalizado el migrante laboral sin mucha escolaridad es aquel que busca en 

el trabajo una solución temporal o definitiva a su problema socioeconómico, pero llega a 

recibir bajos salarios, mayor intensidad de horas, señalamiento y no aceptación, por el 

contrario del inmigrante que es profesional, comerciante o científico y llega a ejercer y 

generar empleos, es aceptado porque puede generar riqueza al país aunque las dos clases de 

inmigrantes llegan a ser discriminados;  como lo expresa Velásquez (2016): “la modalidad de 

trabajador emprendedor no lo dejan por fuera de los señalamientos xenofóbicos usualmente 

dirigidos contra los extranjeros en sus diversas nacionalidades”( p. 231). 

4.3 Las remesas  

El envío de dinero a la familia constituye el deseo principal de los colombianos que han 

migrado, estos giros semanales o mensuales se le da el nombre de remesas según EMNIR 

(2009) “Remesas son los recursos enviados por los migrantes a sus familias, estos envíos en 

los últimos años han tenido un significativo incremento a través de infinidad de corredores 

que unen origen y destino de los giradores”; por ello a la pregunta ¿Envías dinero a tu familia 

en Colombia? Sus respuestas fueron en su gran mayoría positivas: 

“Si les envío dinero a mis dos hermanas que son las que están en Colombia, ellas son 

mayores de edad, pero ahora yo soy el responsable por ellas” (Testimonio oral, Alonso, 

2017).  

“Si le envío dinero a mi hijo y a mis padres que son quienes me lo cuida entonces la plata 

que les llega es para sus gastos personales y de sostenimiento” (Testimonio oral, Alexandra, 

2017). 
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“Si envió dinero a mi hija la que está estudiando mensualmente para su sostenimiento en 

Colombia y también pagando deudas ¡muchas deudas! debido a que nosotros también fuimos 

desplazados por la violencia cuando vivimos en Arauca en el año dos mil cuatro y la 

persecución que hubo allá tuvimos que migrar a Popayán” (Testimonio oral, Marlen Linares, 

2017). 

La regularidad con la que realizan estos giros o remesas a sus familias en Colombia son 

mayormente mensuales como se observa en la Encuesta Nacional De Migración Internacional 

y Remesas, realizada por el Observatorio Colombiano De Migraciones (2009) el cual arrojó 

la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 4: Frecuencia habitual de recepción de giros 

Fuente: Resultados generales de la Encuesta Nacional de Migraciones Internacionales y 

Remesas 2008- 2009 (ENMIR). 

Estas remesas son utilizadas en Colombia para las necesidades básicas en el sostenimiento 

de la familia, ahorros y pagos de créditos; Así lo expresa Alexandra: 

“Bueno aquí soy estilista, inicialmente llegué  y empecé a trabajar en un centro de estética y 

ya ahora estoy trabajando servicio a domicilio que es mejor pago, en cuanto a mis 

aspiraciones económicas si hemos cumplido los objetivos ¿por qué digo que lo hemos 

cumplido? ya que estamos viviendo en una casa bonita muy amplia, los arriendos aquí son 

muy costosos entonces con el trabajo de mi esposo tenemos la posibilidad de pagar una casa 

bonita, cómoda y con mi trabajo tengo la posibilidad de estarle mandando a mi hijo 

mensualmente y adicional a eso estamos haciendo un ahorro para el negocio que queremos 

montar para tipo junio o julio de este año” (Testimonio oral, Alexandra, 2017).    
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Las remesas que llegan a través de casas de cambio generan utilidades que dejan los 

trabajos realizados el inmigrante, así se ven beneficiadas las familias  por sus esfuerzos, 

sacrificios y cuya significación es mantener el tejido familiar estable, en el que los procesos 

de comunicación con el que está afuera y sus relaciones parentales o familiares están guiadas 

por la “idea del sacrificio” (Velásquez,2016,p.28), en la cual todos los sentires alrededor 

desde la separación de la familia, iniciar desde cero una vida en un nuevo país donde es un 

total desconocido, y  la disponibilidad de la reproducción de las fuerzas de trabajo por parte 

del inmigrante hacen que se muevan todos los sentires de lo que es estar “allá y ellos acá.”   

4.2 Regulación migratoria  

[…]Las fronteras internacionales son los <<bordes>> donde se definen <<las reglas de 

juego>> es decir, aquellos lugares, al extremo del territorio nacional, donde se determina 

quienes pueden acceder a las reglas territorializadas del Estado-Nación (Heyman, 1994:52) 

 El proceso de la regulación migratoria es un requisito por el que cada uno de los 

inmigrantes debe pasar, ya que cada frontera debe tener un orden y control a la hora de 

llegada de un “no ciudadano” de su país. Para así poder acceder a los beneficios y 

reconocimiento al tener sus papeles en regla y tener un documento válido y legal que dice “si 

puede permanecer en ese país”; pero para cada gobierno en sus fronteras se vuelven un 

problema los migrantes ilegales desde el punto de vista de las regulaciones de derechos 

trasnacionales, aunque esto va ligado a un fenómeno socioeconómico que ha desatado la 

migración y que con el paso del tiempo las movilidades internacionales han continuado 

incrementando por las crisis económicas mundiales. 

De los inmigrantes colombianos que contaron sus experiencias para esta monografía, en 

su mayoría buscaron alternativas para poder pasar los requisitos que se les permitiera vivir en 

Chile y poder acceder a sus beneficios como lo son encontrar un trabajo sin ser deportados y 
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tener asegurada su estadía por un buen tiempo. Para esto se inicia con la búsqueda de un 

trabajo que les garantice poder acceder a una visa de trabajo sujeta a un contrato laboral que, 

permite su estadía por un año, después de vencer este primer reto, pasado ese primer año 

pueden renovar este tipo de visa hasta llegar a obtener la visa de permanencia definitiva. Así 

lo narra Marlen: 

“Al comienzo uno entra con tarjeta andina que es para los primeros tres meses de estadía así 

que desde antes que se venza toca hacer las diligencias, yo como empecé trabajando pude 

postular a la visa  temporaria  sujeta a contrato de trabajo y luego hay que renovarla cada 

nueve meses ya a los tres años me dieron la visa definitiva, y siempre hay que pagar cada 

renovación hasta que uno pueda postular a la definitiva y sacar tiempo para hacer todos los 

tramites más o menos en todo uno se gasta alrededor de cuatrocientos mil pesos 

chilenos(1,779.000 pesos colombianos) cada renovación” (Testimonio oral, Marlen Linares, 

2017). 

Aunque pueden vivir situaciones en donde acceden a la visa de trabajo, pero los jefes que 

al inicio hicieron un “favor”, se aprovechan de ello y no generan finalmente los pagos por el 

trabajo que realizó el inmigrante; como la experiencia de William: 

“La verdad no me costó conseguir la visa, porque a los quince días de llegar conseguí 

trabajo, entré a trabajar, y donde estaba trabajando me otorgaron los papeles y el contrato 

para ir a sacar el permiso laboral y para sacar la visa temporaria y entonces en termino de 

quince días conseguí el contrato y saqué los papeles y entré a trabajar en un empresa que se 

llama Copec, que es la encargada de prestar el servicio de combustibles para autos, lo que 

en Colombia viene siendo la Mobil, la Texaco y la Esso. Ahí dure trabajando durante un año, 

por las imposiciones y para tener los papeles desde el principio todos los papeles al día, 

entonces por este motivo estuve ahí trabajando, seguido de esto pase a trabajar a otra 

empresa en la radio Colocolo, en la cual no se pudo generar el pago de las imposiciones y 

entonces se desordenó el trayecto que tenía yo con estos pagos” (Testimonio oral, William 

Valencia, 2017). 

Hasta el 2017 este modo de acceder a los visados eran relativamente menos complejos y 

favorecía a los migrantes a la hora de acceder a una visa, pero para el 2018 el gobierno de 

Sebastián Piñera se firma una nueva ley de migración para la regulación migratoria en donde 

se estudia rigurosamente los perfiles de los migrantes que desean ingresar a Chile, como lo 

manifiesta el presidente chileno: 
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“Ha llegado el momento de poner orden en esta casa”, debido a que actualmente más de 

300.000 migrantes se encuentran en situación irregular… “Es evidente que nuestra situación 

migratoria actual dista mucho de este estándar de construir una migración segura y regular 

(...) se debe garantizar una igualdad básica de derechos y obligaciones entre inmigrantes y 

nativos"; además manifiesta que “Hoy hemos propuesto una Nueva Ley de Migración que 

abre nuestras puertas a quienes ingresen a Chile en forma legal y vengan a aportar a nuestro 

desarrollo. Y cierra nuestras puertas a los que pretenden ingresar ilegalmente, cometer delitos 

o causar daño a los chilenos”, puntualiza Piñera (Telesur, 2018). 

Por las anteriores razones, se ha empezado a dar aviso sobre las realidades que atraviesan 

los migrantes a la hora llegar a Chile ya que se tiene una perspectiva diferente de lo que 

tienen que vivir para poder permanecer en ese país como lo comenta Rodrigo Sandoval, Jefe 

Nacional de Extranjería:  

“La idea del sueño chileno está sobredimensionada en Colombia. Está bien que vengan, 

pero me gustaría que vinieran sabiendo con qué se van a encontrar. Siento que en muchos 

colombianos existe una desilusión de lo que esperaban acá”, afirma Sandoval. Y esa es la 

sensación en sus primeros meses en Chile. Desilusión, tristeza, soledad y rechazo, que solo 

los más fuertes superan, porque la migración no es para los débiles.   

 Ser inmigrante incluye que además de sujetarse a las legislaciones migratorias de cada 

país del mundo sean legales o ilegales se enfrentaran a otro tipo de consecuencias: 

 Los migrantes legales también sufren las consecuencias de la discriminación en el 

extranjero y se sostienen en ambientes no muy atractivos para el libre desarrollo de su 

personalidad debido a que deben responder económicamente por su propio bienestar- 

alimentación, alojamiento, vestido, seguridad social- y el envío de las remesas a sus países de 

origen… Deben sortear diariamente las consecuencias de vivir en calidad de extranjero 

https://twitter.com/hashtag/NuevaLeydeMigraci%C3%B3n?src=hash
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(Velásquez, 2016, p. 231). Por ello el siguiente capítulo se aborda la situación  conocida 

como discriminación y xenofobia.  
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5.  CAPITULO V: EL PESO DE LOS PREJUICIOS 

Los huéspedes o extranjeros también tienen un deber; no hacer daño a los “anfitriones”. Se trata de un 

derecho internacional que permite a los seres humanos recorrer el mundo entero y permanecer en las naciones 

donde deseen residir. Es a la vez un derecho de visita y residencia que no conoce sino un solo límite: el no 

hacer daño a los habitantes de los territorios a donde llegan los huéspedes. Este derecho se fundamenta en la 

“sociabilidad natural”, es decir, la naturaleza misma del hombre que es social…(Louidor,2017:97) 

 

Este capítulo aborda las distintas formas de discriminación a los que se han visto 

enfrentados los colombianos que fueron entrevistados para este trabajo, en donde además se 

evidencia la influencia de los discursos errados que generan estigmatización y también 

aborda un poco de la historia chilena en cuanto a la migración selectiva y la repercusión de 

esta en la actualidad para la aceptación de la otredad. 

Los prejuicios son juicios previos generalmente conceptos que sesgan negativamente y se 

infundan en la mentalidad de una sociedad sobre lo que perciben del “otro” y lo diferente, sea 

por la etnia, color, ideologías políticas y religiosas u orientación sexual; en donde se empieza 

a reproducir estigmatización como la que se genera del extranjero, de el de “afuera” en este 

caso de los colombianos, ya que por la historia que recae sobre el país producto de conflictos 

armados y de problemas relacionados al narcotráfico y personajes que en su momento se 

resaltaron por la participación en este tipo de problemáticas sociales, surge el estigma en 

donde se resaltará más este tipo de actos colocando una etiqueta en la frente automáticamente 

cuando se dice ser colombiano:  

“La estigmatización del colombiano como un sujeto /social peligroso se ha extendido por 

el mundo de una forma xenofóbica hasta el extremo de ver en esa clase de inmigrantes, no a 

un grupo de seres humanos sino a un potencial de terroristas, bandidos o narcotraficantes, que 

llegan a cualquier parte del mundo bajo un alto sentido de desconfianza y temor” (Velásquez, 

2016, p. 251). 
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5.1 Discriminación étnica- racial  

Estos juicios de valor generan conductas discriminatorias tanto en el trabajo, colegio, 

universidad, vecindario o en cualquier medio en la que se encuentre el inmigrante puede 

llegar a sentirlas; este tipo de discriminación según lo plantea la CEPAL: 

Los sentimientos xenofóbicos se alimentan de la discriminación étnica y racial. El 

desprecio por el "otro-racial" se transfiere al "otro-extranjero", sobre todo si no es 

blanco y migra desde países con una mayor densidad de población indígena, 

afrolatina o afrocaribeña. Esto se nota "en la percepción que los chilenos tienen de los 

peruanos, los argentinos de los bolivianos, los venezolanos de los colombianos, los 

dominicanos de los haitianos, los mexicanos de los guatemaltecos y, en general, los 

norteamericanos respecto de los centroamericanos, caribeños y colombianos” 

(Hopenhayn & Bello,2001.). 

Se encuentra en discusión la masiva llegada por los haitianos, dominicanos y colombianos  

y que va en aumento en el transcurso del año 2018 y por ende la aparición de migrantes afro 

descendientes; en donde se va generado reacciones en cuanto al control de las fronteras ya 

que con el paso de los años se podría generar un cambio de “raza” como lo manifestó el 

comunicador  Checho Irane en su programa Gentileza de Radio Agricultura quien generó a 

una polémica en donde se cuestionan si realmente existe una raza chilena.  
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Fig.22 

Fuente: Noticias 24.cl (2018) usuario de Facebook: 

https://www.facebook.com/24horas.cl/videos/10156064049729113/. Consultado: 03 de marzo de 2018. 

 
 

Aunque hay un proyecto de la Universidad de Chile de la Facultad de Medicina llamado 

Chile Genómico (Fig.23), el cual inicia en el 2012 con el propósito de estudiar las 

características genéticas o el genoma de los chilenos en donde podrían considerar los 

orígenes del país chileno y donde determina que está compuesto por 53% europeo, 44% 

Amerindio y un 3% africano.  
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Fig.23 

Fuente: Noticias 24.cl (2018) usuario de Facebook: 

https://www.facebook.com/24horas.cl/videos/10156064049729113/. Consultado: 03 de marzo de 2018. 

 

Como lo manifiesta Leidy sobre sucesos discriminatorios por ser colombiana, que le han 

generado incomodidad e inconformidad del país en el que escogió para vivir: 

“El hecho de que sea extranjera ya hace que cambien las conversaciones con los chilenos. 

así como conocer un caso en el momento no lo recuerdo, pero en cuanto a sentirme 

discriminada si cuando estaba en el colegio trabajando un padre de familia me dijo que si 

acaso no había otra persona que lo pudiera atender porque no se sentía a gusto con los 

extranjeros y mucho menos los colombianos, que por favor le buscara otra persona que le 

llamara la profesora titular que justamente era ecuatoriana así que ni modo no podíamos 

hacer nada porque estaba rodeado de extranjeros el señor; si hay momentos que le dicen a 

uno por ejemplo “ah si usted es colombiana  ¡ah ya¡ y¿ hace cuánto llego? y ¿cuándo se va a 

ir? ¡ah! y ¿le gusta Chile?” son como las preguntas típicas cuando uno se sube aquí al 

colectivo o a la micro” (Testimonio oral, Leidy Becerra, 2017).  
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Otra experiencia la cuenta William que ha vivido situaciones discriminatorias como:  

“He sido discriminado, una vez entramos a un bar con otros amigos colombianos, unas 

señoras mayores de edad, como de cuarenta, cincuenta años, se dieron cuenta de que éramos 

colombianos, y se salieron a la puerta porque decían que mientras estuviéramos nosotros 

ellas no iban a entrar a tomar nada, entonces nosotros estuvimos ahí, hasta el tiempo que 

nosotros quisimos tomar, escuchar música, entonces cuando nosotros salimos las señoras 

volvieron a entrar. Hemos tenido problemas por ser colombianos a la hora de hablar con 

mujeres, porque dicen que somos muy carismáticos, muy amorosos, muy simpáticos, que 

somos súper bailarines, entonces los esposos nos han generado a veces, disgustos porque 

sienten que cuando ellas lo miran a uno le echan estos piropos, creen como si uno se fuera a 

acostar con ellas, fuera a generar una infidelidad o algo así.” (Testimonio oral, William 

Valencia, 2017). 

Por redes sociales también se reproducen sentimientos de odio y xenofobia, generando 

acciones en lo cotidiano en contra de la “otredad” quienes no son socialmente aceptados por 

su diferencia para el caso de los migrantes finalmente van a generar choques culturales e 

imaginarios negativos que seguirán alimentando discursos errados. 
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Fig.24 

Fuente: Colombianos Berracos En Chile  (2018). Usuario de Facebook: 

https://www.facebook.com/Berracoschile/ Consultada: 25 de enero de 2018. 
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Fig.25  

Fuente: Colombianos Berracos En Chile  (2018). Usuario de Facebook: 

https://www.facebook.com/Berracoschile/ Consultada: 25 de enero de 2018. 
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Fig.26 

Fuente: Noticias 24.cl (2017) usuario de Facebook: 

https://www.facebook.com/24horas.cl/videos/10156064049729113/. Consultado: 25 de octubre de 2017 
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5.2 Discriminación por Narcotráfico y otras actividades criminales. 

Por los comportamientos negativos de un grupo minoritario de inmigrantes quienes llegan 

a cometer actos delincuenciales a su nuevo país de acogida, también por los medios de 

comunicación se hace saber sobre noticias de inmigrantes que están cometiendo delitos o 

infringiendo la ley, generando sentimientos de rechazo entre los chilenos quienes además 

pueden llegar a encasillar y generalizar el comportamiento o la personalidad de los 

colombianos. 

Es también conocido que se han presentado hechos criminales por parte de colombianos y 

que refuerzan ese encasillamiento del comportamiento de colombianos en Chile. Como lo fue 

la noticia de Yuliana Aguirre Acevedo de 21 años quien el 5 de marzo de 2016 fue asesinada 

por su novio Edwin Vásquez en Santiago de Chile; la pareja había llegado a trabajar en la 

capital de ese país. En una aparente escena de celos Edwin asesina a su novia, lo cual fue un 

hecho controversial para el país chileno al revelarse los detalles de cómo el implicado 

cometió el asesinato. 

    Otros casos conocidos son de colombianos que han pertenecido a bandas criminales y 

continúan cometiendo actos delincuenciales en el país de acogida como es el caso de la 

controversial noticia sobre casas de pique en Buenaventura donde víctimas fueron 

desmembradas y tiradas al mar, todo esto en medio de un conflicto entre dos clanes “La 

Empresa y Úsaga a la cual perteneció Fanny Grueso Bonilla, alias ‘La Chily’ quien fue 

capturada en Chile: 

‘La Chily’ era requerida mediante circular azul de Interpol por 190 países debido a su 

“trayectoria criminal”. Esta mujer, desmovilizada del Bloque Calima de las Autodefensas 

Unidas de Colombia, había ingresado a territorio chileno de manera irregular y ya adelantaba 

allí actividades relacionadas al microtráfico. “Gracias a la cooperación internacional se 

logra la ubicación y captura de esta delincuente que ya está en Bogotá”, manifestó el coronel 

en Blu Radio. En el país deberá responder, entre otros, por los delitos de tráfico de armas de 

uso privativo de las fuerzas militares, concierto para delinquir agravado, homicidios y 

narcotráfico. También será judicializada por tortura, pues esta mujer es propietaria de varias 
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viviendas ubicadas en el barrio San José de Buenaventura, en las cuales se realizaban varios 

desmembramientos en medio de la guerra entre ‘La Empresa’ y el ‘Clan Úsuga’, que se 

disputan el mercado del microtráfico de drogas en el puerto (El Espectador.25 de septiembre 

de 2014). 

 

          Estas realidades deben ser puestas en escena para poder entender las problemáticas 

que giran alrededor de los estereotipos, no son justificantes, pero da paso a realizar análisis 

más profundos teniendo en cuenta las dinámicas en torno a estos problemas sociales que 

afectan no solo a un migrante quien se exponen en nuevo espacio cargado de todo tipo de 

miedos, rechazos y estigma sino a toda una sociedad. 

La condición del migrante, sin importar la nacionalidad, lengua, etnia y género asume la 

condición de choque y traducción cultural al momento de hacer contacto con otras 

poblaciones, pues el inmigrante es visto como invasor que puede traer beneficios y tragedias 

para la sociedad receptora, todo dependiendo de cuáles sean las intenciones del foráneo, las 

cuales por lo general están definidas a nivel laboral, de refugiado, comerciante, estudiante o 

turista… (Velásquez, 2016, p. 223). 

Como lo expresa Marlen una de las inmigrantes colombianas que vive en Talca- Chile 

hace 6 años y que en medio de los quehaceres laborales ha sido abordada con preguntas sobre 

la estigmatización que se les da a los colombianos muchas veces sobre el mercado del 

narcotráfico y la relación con personajes populares que se destacaron en su momento por 

estar vinculados a estas problemáticas: 

“Dicen que uno viene aquí a quitarles el trabajo de muchas maneras lo hacen sentir a uno 

mal, una vez llevaba a vender mi productos y me dijeron irónicamente “usted es colombiana 

ha de llevar de la buena” o le preguntan si uno conoció a Pablo Escobar, entonces es 

siempre con insinuaciones sobre narcotráfico, guerrilla o sobre la mujeres colombianas que 

algunas se vienen a trabajar en casas de citas entonces piensan que uno se gana la vida igual 

y uno se queda callado no más (Testimonio oral, Marlen  
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5.3 Discriminación por prostitución. 

Se ha conocido casos de trata de blancas en donde se evidencian fuertes realidades en 

cuanto a la prostitución, en donde un grupo de 5 colombianas prostitutas afrodescendientes 

no salían del prostíbulo por miedo al rechazo racial, el caso fue reportado por la OIM: 

No salen del lugar a causa de la intimidación y el rechazo racial que la comunidad ejerce 

sobre ellas, se refugian en el lugar donde son explotadas sexualmente y no denuncian la 

explotación que sufren ya que prefieren no salir y tener contacto con ningún miembro de la 

comunidad a la luz del día, mientras logran conseguir el dinero para enviar a sus familiares en 

Colombia. Según los estudios de OIM la trata de colombianas con fines de prostitución en 

Chile ocupa 24% del tal de casos registrados, esto quiere decir el tercer lugar después de 

Argentina y Perú, sin embargo, lo impactante es que dicha cifra se ha disparado durante los 

últimos 3 años, ya que anterior al 2004 no se identificaba a Colombia como un país de trata 

considerable con Chile como destino. Las principales ciudades donde se ha identificado 

tratan de colombianas son las ciudades de Calama, Santiago, Iquique, Coyhaique y 

Antofagasta, en su mayoría son ciudades de frontera al norte de Chile, por lo que se presume 

que su acceso fue terrestre. Luego algunas continuarían hasta Santiago capital de Chile, ya 

que allí se concentra el 90% de la actividad económica del país, por lo que, según los casos 

consultados, en la mayoría de los casos de prostitución y trata las colombianas ellas esperan 

llegar a Santiago para mejorar su condición económica y pedir ayuda a su situación. Según 

Policía Internacional casi el 100% de los casos de Colombianas Tratadas para prostitución 

que se han acercado a instituciones u ONG´s a pedir ayuda lo hacen solo cuando llegan a 

Santiago, ya que se sienten más seguras por la cercanía de las instituciones y la posibilidad de 

escapar de sus explotadores en la inmensidad de la ciudad sin embargo esto sucede después 

de un largo tiempo de explotación sexual. Entre la invisibilidad y el encierro las mujeres 
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esperan ser salvadas por algún cliente que se compadezca de su historia o ser trasladadas a 

Santiago para luego escapar o incluso pagar con su trabajo sexual por su libertad, pagando 

por el derecho a ser ella misma quien decida cómo se comercializa en la prostitución 

(Jiménez, 2008, p.7). 

 

 

Fig.27 

Fuente: El País (2018). Usuario de Facebook: https://www.facebook.com/elpais/?ref=br_rs.Consultada: 25 

de marzo de 2018. 

 

Problemáticas que van sumando y hacen referencia al rol de la mujer colombiana en 

donde sus cuerpos se evidencian las opresiones como lo es la trata de personas para cumplir 
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con labores domésticas, sexuales y explotación laboral, además de la cosificación del cuerpo 

de la mujer por la prominencia de sus caderas, senos y nalgas. 

Imaginarios que muchas veces cuando llegan estas migrantes a su nuevo país de acogida 

en los imaginarios de los receptores está que por ser mujer con estas características físicas 

van a realizar trabajos relacionados a la prostitución, mofándose y segregando por la 

condición. 

 
Fig.28 

Fuente: Colombianos Berracos En Chile (2017). Usuario de Facebook: 

https://www.facebook.com/Berracoschile/ Consultada: 14 de septiembre de 2017. 
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Los colombianos con quienes se realizó esta investigación han visto vulnerados sus 

derechos humanos, tanto en sus espacios laborales como en sus cotidianidades condicionadas 

por el entorno del país de acogida, incluyendo a las leyes políticas con discursos que hablan 

de la influencia de migrantes, y los representan generalmente como un fenómeno positivo 

pero a la vez amenazador en el bienestar económico de su país, prosperidad nacional y 

desarrollo. 

El caso concreto de los migrantes sigue cristalizando esta incapacidad de los Estados 

nación para tratar al otro con justicia, reconocerle su humanidad, y su ser sujeto de los 

derechos humanos y, así mismo, demuestra su falso “universalismo” y su falta de 

voluntad política para garantizar los derechos humanos a los extranjeros(no 

ciudadanos); de allí la raíz de los dramas que enfrentan actualmente lo migrantes: los 

vacíos de protección de sus derechos, el desarraigo, la apátrida, la xenofobia, la 

discriminación, etc. (Louidor, p. 127) 

  Las leyes de migración deben ser adecuadas en virtud de las normas y tratados 

internacionales contraídas por los estados que garanticen políticas justas en derechos 

humanos y normas laborales para las personas que están en constante movimiento por 

diferentes motivos en una era globalizada.  

 

 

5.4 Bienvenida y aceptación a la diversidad  

“El viento arrastra las flores de todos los colores en la misma dirección, el sol alumbra 

caminos sin preguntar destinos ni quien tiene la razón; gotas de lluvia se juntan para seguir 

la ruta de ese rio que va al mar, el cielo abarca esta tierra; la puerta no se cierra para tal o 

para cual” (Lucas Niro, Canción respeto a la diversidad.2015). 

En medio de la diversidad hay personas que manifiestan aceptación del inmigrante por los 

servicios que puede llegar a prestar a su país en donde a la vez genera desarrollo y presta los 

servicios que nadie quiere realizar; como lo manifiesta Marlen quien, en medio de 

problemáticas generadas a partir de ser migrante, también ha encontrado apoyo y amistad por 

parte de los chilenos:  
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“Tengo varias amigas, nos hemos ido relacionando por el trabajo que tengo, ellas me 

compran mis productos, al comienzo es difícil relacionarse empezando por la forma de 

hablar, ya que hablan muy rápido y uno no les entiende y uno tampoco se hace entender por 

los diferentes modismos, pero luego uno se adapta. Aquí nos juntamos con varias personas, 

empezando por las fiestas patrias que se celebran entonces tenemos la oportunidad de 

juntarnos y celebrar con grupos de amigos colombianos, chilenos, peruanos y venezolanos, 

también celebramos cumpleaños. Siempre me gusta bailar, preparamos comidas eso es 

bonito porque uno comparte por decir los venezolanos llevan sus platos típicos los chilenos y 

peruanos igual; entonces en ese sentido hay mucha unidad el hecho de ser extranjeros nos 

hace poner en igualdad a la hora de compartir y lo disfrutamos al máximo” (Testimonio oral, 

Marlen Linares, 2017). 

Además, hay gran acogida de talentosos colombianos como músicos, actores y 

profesionales de diversas ramas académicas quienes han prestado un buen servicio al país 

chileno, actos que son resaltados por los mismos ciudadanos.  
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Fig. 29 

Fuente: Festival de Viña (2018). Usuario de Facebook: https://www.facebook.com/elfestivaldevina/. 

Consultada: 19 de marzo de 2018. 
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Fig.30 

Fuente: Colombianos Berracos En Chile (2017). Usuario de Facebook: 

https://www.facebook.com/Berracoschile/ Consultada: 25 de septiembre de 2017. 

 

 

 

5.5 ¿Por qué racismo y actos xenofóbicos en Chile? 

En la historia chilena las leyes migratorias fueron establecidas desde 1845 pero para 

realizar una migración “selectiva” sobre todo extendiendo invitaciones a europeos ya que se 

buscaba “mejorar la raza” como lo expresa la doctora en sociología y profesora de la 

Universidad De Chile María Emilia Tijoux (2017)  

La historia da cuenta de inmigrantes que llegaron en 1845, promovido por el Estado, para 

establecerse en el marco de una política de atracción, cuando el gobierno decretó la ley de 

inmigración selectiva, para aumentar el número de europeos en el sur del país. Se trataba de 

colonizar territorios del sur, con el propósito de traer el progreso y mejorar la raza. También, 
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entre 1914 y 1943, llegaron inmigrantes Palestinos al momento de la opresión del imperio 

otomano y el estallido de la segunda guerra mundial. También llegaron de origen asiático, 

que fueron objeto de prácticas y discursos excluyentes, como chinos venidos de Perú, que 

vienen a trabajar en el norte, a comienzos del siglo XX. Coreanos, a comienzos de los 90 o 

peruanos, a fines del siglo pasado. Durante la dictadura ya los desplazamientos migratorios se 

produjeron por la persecución política y los problemas económicos, haciendo de Chile un 

país expulsor de inmigrantes que salieron como exiliados y refugiados políticos. En 1975, se 

publicó el decreto ley n°1094, que buscaba proteger a la nación y, que hasta hoy, es el único 

que rige las cuestiones migratorias. En 1984, surge el reglamento de extranjería o Ley de 

extranjería, que rige con algunas modificaciones; pero, es una normativa hecha sobre la base 

de una fuerte orientación policial, centrada, principalmente, en el control de fronteras. Lo que 

enfatiza el carácter selectivo de una ley, que refuerza la noción de seguridad nacional y 

territorial. En las últimas décadas ha habido un cambio en el patrón migratorio hacia Chile. 

Desde los años 90, han llegado inmigrantes desde Perú, Bolivia y Ecuador y, en los últimos 

años, desde Colombia, República Dominicana y Haití. Al llegar como inmigrantes a otro 

país, se vuelven sospechosos; suele ser tratados en lenguaje de guerra, como invasores, 

peligrosos, etc. Así, allá y acá, las migraciones están protagonizadas por individuos que vive 

en la exclusión social o están al límite de experimentarla y, se producen en momentos de 

regulaciones internacionales de los mercados y del mercado de la mano de obra. Se les 

denomina inmigrantes, pero en su contra se han forjado un imaginario negativo, alimentado 

por discursos errados, que hacen mella en la población chilena. ¿Por qué?, ¿Acaso seguimos 

pensando desde un racismo biológico que afirma que hay seres superiores e inferiores? En 

estos últimos años, los inmigrantes han sido responsabilizados de afectar al mercado laboral, 

los servicios públicos, las relaciones vecinales e, incluso, las matrimoniales. Ahora bien, esta 

última, como consecuencia de una sexualización racializada, que los y las exhibe en 
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escenarios exotizantes, semidesnudos en las publicidades y ridiculizados en programas de un 

pésimo humor, que los convierte en objetos de burla y desprecio. Por lo tanto, su presencia 

provisoria pertenece al trabajo y está subordinada a él, la condición de inmigrante contiene 

connotaciones negativas. Respecto al lugar que tiene por fuera de los límites de la 

comunidad, al conformar un sujeto completamente ajeno al proceso civilizatorio; elemento 

fundamental para comprender los procesos de construcción de lo nacional. Esto involucra 

también, la inscripción de estigmas, vinculados a un proceso de naturalización de la 

diferencia, basada en falsas ideas sobre la inmigración actual, que los chilenos expresan como 

no deseadas; pero que, luego, son enseñadas y se transmiten como una herencia 

inmodificable, que marcan el tiempo. Recordemos que, hasta finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, en un contexto de crisis social, se buscó la constitución de un nuevo 

"nosotros". En una versión de la identidad nacional que incorporara discursivamente, a la 

figura de "la raza chilena", que consolida el mito de la homogeneidad de la Nación. Nación y 

raza fueron, de ese modo, enlazadas explícitamente. Cuestión que Nicolás Palacios reflejó 

muy bien en el discurso que colocaba en la figura del roto chileno, la base étnica de la Nación 

y el fenotipo del chileno, que se consolidó después de la guerra del Pacífico; apostando al 

cruce de dos razas, biológicamente puras, decía, que tenían carácter patriarcal y guerrero: los 

godos, provenientes de España y, los araucanos. Que fue un modo de incorporar al otro, 

dentro de un nosotros. Sin embargo, este denominado nosotros seguíamos auto-percibiéndose 

culturalmente como europeos. Durante este período se desarrollaron discursos y políticas de 

Estado, frente a los pueblos indígenas y, a otras figuras, llamadas como diferentes o 

entendidas como diferentes. La configuración de las distintas versiones de la identidad 

chilena muestra bien que los procesos migratorios han jugado un rol muy importante, como 

presencia negada o presencia deseada; como es el caso de las migraciones selectivas del siglo 

XIX. Cuando la inmigración no es deseada, los inmigrantes llegan para interrumpir las 
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rutinas chilenas y provocar desazón, que se traduce en violencia. Hoy estamos a puertas de 

una nueva ley, que se ha hecho sin considerar los puntos de vista de los especialistas, ni de las 

organizaciones de inmigrantes. Tal vez, se precise el acercamiento con las instituciones que, 

al menos, comiencen por conocerlos y conocer su historia. Será, probablemente, más fácil 

organizar la vida entre todos. 

5.6 ¿Volver o no a Colombia? 

 “Me fui, me fui, se quedó un suspiro en el café, y duele tanto que deje, pero me traje el 

sentimiento” Gina Savino (2013). 

 

Así se sientan adaptados al nuevo país de acogida, y participen de todas las dinámicas 

sociales que condicionan al medio, no todos se sienten acogidos como lo expresa Ginna 

(2017) “Siempre me siento extranjera y vivo con eso, es cuestión de adaptarse al cambio, no 

es nada fácil porque nuestra cultura es muy distinta somos más alegres y determinados” 

(testimonio oral). 

El volver o no a Colombia es un interrogante que va acompañado de los sentires del amar 

a su tierra, extrañarla y abrigarla; pero también de la incertidumbre de saber si encontrará los 

mismos beneficios que son ligados a la oferta laboral, y  que obtiene en el país que le acogió, 

en donde ha vivido un proceso de aculturación y sus dinámicas sociales van de la mano de 

sus nuevo estilo de vida; adaptando costumbres en su alimentación, vestuario y modismo 

lingüísticos de la nueva cultura en la que se encuentra rodeado; y que les hace preguntar ¿si 

llego a regresar que haré después del retorno?. Como lo narra Leidy quien lleva viviendo más 

de ocho años en Talca: 

“¿Qué si me gustaría regresar a Colombia a vivir de nuevo? Si, aunque uno se acostumbra 

mucho a la vida que uno lleva aquí, que es más fácil en el sentido que tienes trabajo, tienes 

más estabilidad y en Colombia es muy difícil tener las cosas juntas ¿no? Por ejemplo, en 

Colombia ahí…está la familia, este en Colombia está de cierta forma el cuerpo 

biológicamente ha estado más adaptado a las condiciones climáticas, aunque las condiciones 
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climáticas han variado grandemente; el cuerpo está bastante acostumbrado al país de origen 

y aquí cada vez que hay un cambio climático, una nueva estación cuesta bastante para 

adaptarse” (Testimonio oral, Leidy Becerra, 2017). 

También lo manifiesta William quien lleva más de cuatro años viviendo en Santiago De 

Chile:  

“¿Que si me gustaría volver a Colombia? Si, la verdad lo deseo porque entiendo que 

como mi país no hay nada, desafortunadamente las cosas malas de mi país existen por los 

sistemas de gobierno, pero el país de Colombia, es un país rico, en muchísima cultura, 

tenemos muchísimas variedades de comida, tenemos variedades de culturas de acentos, 

variedades de colores y de razas, tenemos los mejores climas tenemos a nivel gastronómico, 

mucha variedad de muchas cosas, mucha variedad de papas, frutas, plátanos, de todo, de 

especies, de vegetales y esto nos hace ricos, nos hace entender que Colombia es un gran país, 

nada es perfecto, entonces nuestro sistema de gobierno ha opacado mucho toda la riqueza que 

tenemos”. 

El sentimiento de añoranza principalmente a sus familias es una de las principales razones 

del retorno de los colombianos, el cual representa un 53% del total de los migrantes según lo 

apreciamos en la siguiente tabla de los resultados generales de la ENMIR (2009) del 

Observatorio de Migraciones:  
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Tabla 16 

Motivos de los retornados para regresar al país

 

 

Fuente: Resultados generales de la Encuesta Nacional de Migraciones Internacionales y 

Remesas 2008- 2009 (ENMIR). 

 

  

 

En un mundo globalizado cuyos flujos y sujetos migrantes tan heterogéneos buscan en 

medio de las dinámicas de la movilidad humana, soluciones a sus necesidades y dar 

respuestas a sus sueños; finalmente encuentran en medio de ese proceso una resignificación 

tanto en la vida familiar y socioeconómica como en los nuevos diálogos y percepciones al 

enfrentarse a nuevas experiencias de vida en el país de acogida, transformaciones que no solo 

genera para su propia visión de construir mundo sino que también trastoca fronteras y 

culturas a su paso.   
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Reflexiones finales 

En el desarrollo de la presente investigación fue pertinente la elaboración de cinco 

capítulos que abordan la construcción de nuevos espacios socioculturales, económicos y 

familiares en Talca y Santiago de chile de los colombianos fuera de su país de origen. El 

primer capítulo se basó en la sustentación teórica y metodologíca que desde la mirada 

antropológica se busca explicar y ampliar el conocimiento de no solo los conceptos sino 

también las realidades de las dinámicas socioculturales y choques culturales producto de la 

construcción de un mundo globalizado y cada vez más heterogéneo.  

En el segundo capítulo se realizó una descripción y contextualización de los aspectos 

sociodemográficos, socioeconómicos, manifestaciones culturales y etnografía del país 

chileno, narro además desde la observación participante, mi propia experiencia de la llegada 

y permanencia de mi nuevo país de acogida.  

Desde la etnografía y la observación participante, claves para evidenciar en el tercer 

capítulo las voces de los inmigrantes quienes son los que narran como son guiadas esas 

dinámicas sociales, culturales, económicas y adaptativas a la hora de decidir migrar, viajar, 

llegar, establecerse, encontrar un trabajo, sostenerse a sí mismo y a su familia, además de 

tejer relaciones sociales en su nuevo entorno para una comunicación asertiva que le permita 

un reconocimiento ya que se le desconoce;  de esta manera se puede entender en el cuarto 

capítulo que  los motivos migracionales son en su mayoría ser migrantes laborales, buscando 

en el sueño chileno mejores oportunidades económicas que se evidencian en el sustento de 

sus familias en Colombia con las remesas, una lucha constante entre la regulación migratoria 

y la aceptación en ese nuevo país de acogida. 

Contextualizar como se descubre desde la antropología migratoria que “La migración 

internacional como una institución o práctica cotidiana, justificada desde una racionalidad 
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económica y social alternativa frente a la crisis y a la falta de perspectivas de trabajo y vida 

que el país ofrece” (Benalcázar, 1992, p.23). En el capítulo quinto se expuso y analizó las 

diferentes maneras de discriminación que atraviesa un inmigrante y lo que produce en ellos 

cargar con el peso del estereotipo por ser colombiano. 

Por medio del análisis antropológico analicé y evidencié dinámicas sociales y logré  dar 

respuesta  a los interrogantes planteados en la formulación de esta investigación: ¿Cómo los 

colombianos fuera de su lugar de origen construyen sus nuevos espacios socioculturales, 

económicos y familiares, en un país como Chile (Santiago de Chile y Talca)?, ¿Hay 

inmigrantes colombianos en Talca y Santiago de Chile que sientan que sus derechos no les 

son respetados y por lo tanto su “adaptación” a este nuevo país es más difícil y compleja?, 

¿Cómo se configura la identidad cultural de los colombianos en este nuevo contexto cultural 

después de su acogida en Chile?; preguntas oportunas que son de suma importancia para 

entender las particularidades a partir de las diferencias y las realidades que enfrentan en este 

caso de migrantes colombianos en Chile  para poder romper con las divisiones generadas por 

las segregaciones, los estereotipos y economías globales.  

Esta investigación queda abierta a continuar y contribuir desde la perspectiva 

antropológica a que las voces de aquellos inmigrantes sean tenidas en cuenta a la hora de 

pensarse las políticas públicas no solo como objetivos socioeconómicos sino también 

históricos, sociológicos y antropológicos, en la toma de decisiones, tratados migratorios 

fronterizos que respeten las formas de vida y entiendan los problemas bases que surgen desde 

el propio país del emigrado. 

Fue complejo manejar la distancia, los tiempos y los espacios de los entrevistados ya que 

cada uno tiene sus propios compromisos y dinámicas, pero aun así hubo disposición y se 

generó lazos de confianza y amistad, aunque no se pudo profundizar en un balance de las 
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ganancias generadas mensualmente o quincenalmente y cuanto de ese dinero envían a sus 

familias, ya que en cuestiones económicas hay cautela por parte de ellos al hablar de temas 

económicos.  

 Esta monografía realiza una aproximación antropológica de la interpretación de nuestras 

problemáticas de migraciones y fronteras, xenofobias y estereotipos que, por medio de la 

metodología etnográfica, logra significativamente hacer interlocución con algunos 

inmigrantes colombianos en Chile, con un mismo idioma, pero diferentes significantes 

culturales, ellos los que van tras de un sueño que no ha podido ser realizado en su país de 

origen. Aquellos los que se han aventurado a caminar en tierras lejanas.  

Los resultados obtenidos en este ejercicio investigativo darán paso y aporte a otros 

estudios migracionales, además del compromiso académico de abrir más espacio de 

investigación desde las particularidades en pro de la sociedad.  La socialización final de este 

trabajo será la entrega del documento a las voces que dieron forma y sustento a esta 

investigación.  
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