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Introducción

La migración es un fenómeno que se ha ido visibilizando en los últimos 

años en Chile, lo que no quiere decir que haya comenzado el último 

tiempo, sino que apunta a que nos hemos ido haciendo más conscien-

tes de su importancia para las relaciones, convivencias y dinámicas so-

ciales que conlleva este fenómeno para un país.

Para analizar, medir y dar cuenta de estos hechos, y al igual como 

ha ocurrido con otros casos en Chile, ha ido surgiendo la investigación 

pero siempre centrada en la Región Metropolitana que es donde habita 

el mayor número de migrantes en Chile, aunque a nivel de incidencia 

total de población tienen un bajo porcentaje comparado con las regio-

nes del norte del país.

Es por lo anterior que Servicio Jesuita a Migrantes, inició esta in-

vestigación en razón de una reflexión sobre la migración en el extremo 

norte de Chile, lo que implica un desafío cuando muchos estudios que 

hablan de la migración en el país lo hacen desde y sobre la capital. Con 

el intento de relevar las diferencias que los migrantes presentan,  los dis-

tintos perfiles a lo largo del país, es que se ha llevado a cabo el presente 

estudio local y regional.

En Arica y Parinacota encontramos solo argumentos sobre algunos 

aspectos de la migración en la zona (fundamentalmente relacionada 

con temas de agricultura y salud), por lo que hacer un estudio amplio 

era una oportunidad para investigar y dar a conocer una panorámica de 

los migrantes en la región, como punto de partida para aportar como 

insumo a otras investigaciones y debates.
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A lo largo de este trabajo se ofrece una revisión de distintas caracte-

rísticas y aspectos de los migrantes en la región así como de los habitan-

tes que la componen. Es fundamental relacionar estas dos dimensio-

nes, considerando que Arica y Parinacota es una región fronteriza con 

Perú y Bolivia, donde la Guerra del Pacífico ha tenido gran importancia 

en la formación de identidad y discurso a lo largo de la historia.

Si bien hay vestigios humanos de hace más de 10.000 años en la 

zona, es aquel pasado reciente el que ha marcado importancia a la hora 

de establecer relaciones con los ciudadanos de los países limítrofes de 

la región.

Y la hora de hablar de fronteras y límites entre países asoman con-

ceptos correspondientes a las interpretaciones heredadas de la cons-

trucción de los Estados-nación entre los siglos XVIII y XIX, que aluden 

fundamentalmente a la noción de correspondencia de una cultura su-

puestamente nacional y los contornos de un determinado territorio 

(en el que un Estado-nación ejerce su soberanía). En un mundo pos-

globalización, donde las fronteras se difuminan debido a la tecnología, 

demandas del mercado transnacional y menores costos de traslado, 

esta definición de frontera viene siendo relativizada.

Los espacios fronterizos traspasan los límites políticos y si bien es-

tos tienen la intención de separar el allá del acá, el nosotros de ellos, 

entre uno y otro lugar se difuminan más allá de la región o provincia 

continua al otro país. Una frontera trasciende espacios políticos y puede 

estar marcada por relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, 

entre otras.

A lo anterior podría agregarse que mayores son estas particularida-

des cuando las ciudades fronterizas están distanciadas de las capitales 

del país o centros económicos, ya que pueden presentar niveles de acce-

so a bienes y recursos inferiores al de las capitales de sus propios países. 

En este contexto, los movimientos transfronterizos que ocurren entre 

ciudadanos de países limítrofes ponen a prueba conceptos como nación, 

cultura, desarrollo e identidad.

La Región de Arica y Parinacota es un buen ejemplo de una zona 

que posee varias de las características antes descritas. Algunas de las par-

ticularidades son que está ubicada a más de 2.000 kilómetros de la ca-

pital del país; a 300 kilómetros de la capital regional contigua (Iquique)  

y a solo a 60 kilómetros de una ciudad de otro país que es Tacna, Perú. 
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Esta cercanía es una de las causas para que el Complejo Fronterizo  

Chacalluta1 posea registros fronterizos anuales equivalentes a 30 ve-

ces la población de la capital de la región, Arica. La Región de Arica y  

Parinacota, además, tiene poco más de un 10% de población migrante 

en relación con la población total, lo que la transforma en la región 

con mayor incidencia de población migrante; mientras que se estiman 

en unas 10.000 personas los ariqueños que trabajan fuera de la región 

(principalmente el sector minero).

Las anteriores son solo algunas de las características de esta región 

fronteriza, y a lo largo de este texto se irán mostrando, profundizando y 

remarcando siempre lo particular de la Región de Arica y Parinacota en 

cuanto as su particularidad migratoria.

Servicio Jesuita a Migrantes; inserto en Arica desde el año 2010, 

tiene como misión “promover una cultura de acogida en Chile, ya que 

se respeta, acompaña y defiende la dignidad y los proyectos personales 

y comunitarios de quienes migran en situación de vulnerabilidad”. 

Es una institución impulsada por la congregación religiosa católica, 

Compañía de Jesús. Es desde su misión, y origen, que desarrolla la 

intervención con migrantes y la población receptora en tres niveles de 

acción: inserción-reflexión-incidencia. Estas dimensiones van unidas, 

porque la institución no comprende una incidencia o reflexión que 

no se origine desde la experiencia, desde el estar con los migrantes. Así 

se intenta acompañar, orientar y servir a migrantes, pero también a la 

población receptora, ya que promueve una integración entre ambas 

poblaciones.

En este afán, Servicio Jesuita a Migrantes se impuso la tarea de reali-

zar un diagnóstico de la migración en la región a fin de determinar cuál 

es la situación actual migrante en la región, sumando las descripciones 

que entrega el análisis cuantitativo y la inclusión de aspectos cualitati-

vos. Esto con el fin de recalcar características de todas las poblaciones 

descritas, pero sin perder de vista que cada persona posee un proyecto 

integral de vida, y que el objetivo de migrar a otras latitudes adquiere 

1  Control fronterizo chileno ubicado en la frontera con Perú. Posee el segundo mayor re-
gistro de pasos fronterizos, luego del aeropuerto Arturo Merino Benítez. El paso Santa Rosa, 
que está ubicado en el lado peruano, posee el mayor número de registros fronterizos en el 
Perú. Entre ambos, son el de segundo mayor registro fronterizo en América del Sur, luego 
de los ubicados en la frontera de Brasil, Argentina y Paraguay.
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muchos significados, trascendentes al hecho de encontrar una fuente 

laboral; involucra familias, sueños, aspiraciones y el legítimo derecho 

de buscar esas oportunidades lejos de la propia tierra.

El valor de este trabajo radica en ofrecer no solo a la región, sino 

también al país y a quien quiera comprender y conocer esta zona an-

dina, una visión panorámica de la migración en esta zona fronteriza, 

para así proponer visiones y acciones que ayuden a construir una región 

donde las personas se enriquezcan desde el encuentro mutuo y respeto 

de la diversidad.

El diagnóstico que se presenta a continuación contó con la parti-

cipación y aportes de personas de diferentes ámbitos de estudio tales 

como abogados, antropólogos, historiadores, trabajadoras sociales, in-

genieros comerciales y sociólogos, quienes viven en la región y también 

fuera de ella. Esto enriquece y profundiza la perspectiva integral desde la 

cual Servicio Jesuita a Migrantes quiere reflexionar sobre la migración.

El período de investigación comprende desde el año 2010 en ade-

lante y nos basamos en diferentes fuentes de información; aunque prin-

cipalmente en la encuesta Casen 20112 y en datos obtenidos por el Ser-

vicio Jesuita a Migrantes a través de las personas que acompaña. Esto ha 

sido un intento por dar cuenta de sus experiencias a través del estudio 

de documentos solicitados por los migrantes en la región, sanciones 

impartidas, características sociodemográficas, laborales, académicas, de 

salubridad y habitacionales. Se aborda también un enfoque de análisis 

de género en distintas regiones del país y de mujeres privadas de liber-

tad en Arica.

El estudio está separado en tres partes; la primera que describe la 

historia de la región, su trayectoria para llegar a tener la población fron-

teriza que tiene hoy, y da cuenta de las conceptualizaciones y debates 

que acompañan a la migración. La segunda se enfoca en la descripción 

de los datos obtenidos para los migrantes en la región en distintas ma-

terias. La tercera y última parte consiste en el análisis de la población 

ariqueña así como de diversas instituciones, cada una con sus miradas 

y herramientas, las que conforman algunas visiones y acciones hacia y 

con los migrantes.

2 Al momento de trabajar en esta investigación, la encuesta Casen 2011 era la base de datos 
con información oficial más actualizada que se encontraba disponible. Con mayor detalle 
se explica en el capítulo V, página 88.
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Pese a lo amplio y acucioso de los datos entregados, no es objetivo 

de este diagnóstico abarcar temas históricos sobre la migración en el 

mundo o en Chile, ya que existe literatura abundante sobre ello. Pero sí 

resaltar el enfoque regional de este estudio en la línea de lo que sostie-

nen Guizarde y Garcés (2012: 11), quienes consideran un error metodo-

lógico de muchas investigaciones extrapolar los perfiles migratorios de 

la Región Metropolitana a todo el territorio chileno. Las características 

de la migración en la Región de Arica y Parinacota descritas en esta 

investigación no pueden extrapolarse a otras regiones o provincias con-

tiguas.

Por tanto, se pretende comprender y visibilizar a través de datos 

estadísticos, aportes técnicos y reflexivos sobre una realidad que se ha 

dado históricamente en la zona. Pero a la vez se tiene claridad que con 

este diagnóstico no se da por acabada la investigación. Se comprende 

este texto como una antesala a un estudio más profundo en alguna de 

las dimensiones que toca, como flujos fronterizos, contextos geográfi-

cos particulares o percepción de los medios de comunicación chilenos 

sobre la migración o migrantes.

Se espera que lo reflejado en esta investigación vaya en ayuda de 

quienes más lo necesiten. No solo nos referimos a los migrantes que 

vienen o residen en la región de Arica y Parinacota, sino también a los 

propios chilenos y chilenas para que puedan reconocerse como miem-

bros de una zona común y tener la perspectiva de que el encuentro con 

lo diverso enriquece.





Parte I
ASPECTOS GENERALES:

ARICA Y PARINACOTA COMO CONTEXTO 
FRONTERIZO Y MIGRATORIO
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Capítulo I

Claves conceptuales e históricas para comprender  

la frontera norte de Chile y la migración en Arica  

y Parinacota1

Menara Lube Guizardi, Carmen Penna, José Tomás Vicuña SJ y Carlos Pérez

Introducción

La Región de Arica y Parinacota es un territorio complejo. La frase es 

curiosa, y se nos puede acusar de reproducir en ella un cliché, pero lo 

cierto es que factores sociales, económicos, políticos y culturales –espe-

cialmente en lo relativo a la marcada presencia de la migración– hacen 

que la XV Región chilena esté fundamentalmente vinculada a otros fe-

nómenos sociales que, simultáneamente, exceden y confirman los in-

tensos desplazamientos humanos de este territorio.

Nos referimos a que la actual región chilena de Arica y Parinacota 

conjuga un pasado de 11.000 años de intensos flujos humanos; a la vez 

que se constituye desde periodos precoloniales como un espacio cruza-

do por rutas comerciales varias, por caminos y carreteras que comuni-

caron los vastos territorios del Imperio incaico y de los muchos otros 

grupos culturales que poblaron la región. En tiempos coloniales formó 

parte del Virreinato del Perú, y recibió población africana esclavizada 

que se integró al ya bastante diversificado cuadro social2. Además sirvió 

como un importante puerto y ofreció caminos de cruce entre las ciuda-

des de Arequipa y Tacna que estuvieron al servicio de las minas de plata 

y otros metales preciosos en las cercanías de Iquique. Asimismo, jugó un 

rol importante en las independencias del siglo XIX y en la delimitación 

1 El presente capítulo cuenta con datos producidos en el marco del Proyecto FONDECYT 
11121177, financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica (CONICYT) y 
dirigido por Menara Lube Guizardi. 

2 Hay que recordar que la sociedad local se compuso por varios grupos nativos, además de 
los colonizadores eurodescendientes.
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de los Estados-nacionales que colindan en la Tríplice Frontera Andina 

(Bolivia, Perú y Chile). Lo que hoy llamamos Arica y Parinacota integró 

antes la nación peruana, y luego la chilena.

El proceso de elaboración de los límites nacionales chilenos en este 

territorio tras la Guerra del Pacífico (1879-1883) opera, en este sentido, 

como un factor histórico con una importante conmoción en la manera 

cómo se piensa la migración y, no menos, la relación con los vecinos pe-

ruanos y bolivianos. Este pasado deja su huella en procesos que, desde la 

guerra, no se han definido “instantáneamente”, sino que van alterando 

de manera no siempre previsible el modo de vivir, de identificarse, de 

interactuar y de pensar de la gente que se adscribe (o es adscrita) a una 

u otra de estas tres naciones. No sería exagerado decir que estas relacio-

nes históricas, de por sí ya complejas, se vienen intensificando en los 

últimos años, en parte porque internacionalmente vivimos una era en 

la que las mercancías, ideas, informaciones y, cómo no, las personas 

circulan y se desplazan con mucha más intensidad y frecuencia que 

treinta años atrás.

El presente capítulo tiene como finalidad abordar justamente al-

gunos de estos procesos que, desde nuestro punto de vista, ayudan a 

dar cuenta de la experiencia y la realidad migratoria en la Región de 

Arica y Parinacota. No es nuestra intención ofrecer un debate que ago-

te estos temas, sino más bien puntualizar aspectos a los que hay que 

prestar atención cuando lo que queremos es entender las magnitudes y 

desenlaces del fenómeno migratorio en el norte de Chile. Con esta in-

tención, tratamos tres dimensiones fundamentales. Comenzamos con 

el debate en torno al concepto de frontera nacional, relacionándolo 

con la noción de ciudadanía y con la relación de convivencia (o de 

rechazo) que puede generarse a partir de los sentimientos de pertenen-

cia nacionalista. Tras este debate, abordamos la intensificación de los 

flujos humanos en el proceso conocido como “globalización”, lo que 

nos permite ubicar el reciente crecimiento en la magnitud de las migra-

ciones en Arica y Parinacota dentro de un fenómeno mucho más am-

plio, que se replica a diferentes escalas en distintas partes del planeta. 

Para finalizar, hablamos de los procesos históricos de desplazamiento 

humano y de construcción de fronteras en el norte de Chile. La inten-

ción en este último debate es, justamente, delinear las especificidades 

históricas del territorio de la XV Región chilena para enmarcar, a partir 
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de estas especificidades, cómo operan en la región los actuales procesos 

globales de migración.

Como se puede observar, en la estructura del debate del presente ca-

pítulo hay una propuesta metodológica. Recorremos desde los aspectos 

más amplios que conciernen a la migración en Arica y Parinacota (na-

cionalismo, frontera, ciudadanía y globalización), hasta aspectos más 

“locales”, es decir, referentes a las especificidades de la región en que 

nos centramos en este estudio. Con ello esperamos tejer informaciones 

y referencias que nos permitan introducir gradualmente a los lectores al 

espíritu de nuestro diagnóstico.

Nacionalismos y fronteras: para pensar los  
límites y posibilidades del concepto de ciudadanía3

Como mencionamos antes, la Región de Arica y Parinacota está pro-

fundamente marcada por su pasado, en especial el desarrollo de los 

límites territoriales chilenos, peruanos y bolivianos, relativamente re-

ciente, y las experiencias transfronterizas vividas por sus habitantes en 

el marco de este proceso. Es por ello que nos resulta imposible hablar de 

la migración en este territorio sin entenderla como desplazamiento en, 

a través de y sobre las fronteras nacionales. Esto repercute fuertemente, 

por ejemplo, en el hecho de que la región se haya convertido en un 

enclave militar chileno (Holahan, 2005). Pero también está vinculado 

a la profunda relación entre el concepto de nación y el de ciudadanía 

que, no obstante, va más allá de la casuística específica de la Tríplice 

Frontera Andina. Pensando en esta complejidad fronteriza de Arica, 

nos detendremos algunos instantes en analizar tres conceptos –nación, 

frontera y ciudadanía– para luego, en el apartado siguiente, trazar la 

relación entre ellos y los procesos migratorios desencadenados por la 

“globalización”.

El concepto de frontera que persiste en la actualidad está íntima-

mente vinculado a la interpretación heredada de la formación de los 

Estados-nacionales entre los siglos XVIII y XIX. Esta, a su vez, alude a 

3 Los debates que aquí presentamos siguen los argumentos publicados por Menara Guizardi 
en el número 35 (junio, 2014) de la Revista Migraciones de la Universidad de Comillas. Para 
más detalles, véase Guizardi (2014).
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la noción de correspondencia casi unívoca entre un pueblo nacional y 

su gobierno, así como entre una cultura supuestamente nacional y los 

contornos de un determinado territorio –en el que un Estado-nación 

ejerce su soberanía–. Se condiciona así un mito de la homogeneidad na-

cional interna que dejó profundas marcas en la totalidad de los Estados-

nación.

La centralización de las naciones en su forma estatal, operada a par-

tir de fines del siglo XVIII, se basó en la violenta supresión de las dife-

rencias culturales internas a favor de la visión de mundo de las élites que 

protagonizaron este proceso político (Hobsbawn, 1997:114). Se forjó la 

ideología de que la unidad de la nación sobre un territorio sería homó-

loga a la unidad lingüística, étnica, racial, religiosa, artística, social y 

política (Hastings, 2000:14; Bloemraad et al., 2008:154).

Esta ideología de la unidad, a su vez, justificó numerosos mecanis-

mos de violencia contra la pluralidad interna (Appadurai, 2006:3; Has-

tings, 2000:18). Las naciones no eran ni nunca fueron homogéneas, 

sino que se componían de territorios en los que vivían muchos y di-

ferentes grupos culturales. Pero la invención de la nación como una 

identidad —es decir, como el sentido de pertenencia de un pueblo que 

tendría “una sola cultura”—, obligó a la creación de íconos nacionales 

(banderas, himnos, héroes, mitos fundacionales), obligando a la gente 

a adorar estos íconos por sobre sus lealtades a sus diferentes prácticas y 

símbolos culturales (Zapata-Barrero, 2001:36). Algunos autores llaman a 

este proceso una invención de las tradiciones (Hobsbawn y Ranger, 1984), 

alegando que este fue conformando y confirmando la yuxtaposición 

entre pueblos, fronteras y lenguas nacionales.

Entra acá un elemento clave: la invención de la nación corresponde 

a la invención de la idea de que existe una frontera que delimita la sepa-

ración entre esta nación y las otras. La frontera surge así como una espe-

cie de línea definitoria de la separación entre los “unos” (los nacionales) 

y los “otros” (los no nacionales), dibujando en el mapa una ideología en 

la cual la homogeneidad cultural de la nación está acotada por un terri-

torio dado, protegido y “limitado”. En muchos casos, el establecimien-

to de la frontera conllevó procesos arbitrarios que separaron familias, 

comunidades, grupos y gremios que compartían identidad, prácticas 

sociales y espacios:
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La frontera se constituye en el marco de esta ideología a modo de una 

línea quasi natural de protección que resguarda el supuesto conteni-

do homogéneo de la nación de aquello que le es exterior (las otras 

naciones) (Diesbach de Rochefor, 2002:17), asegurando algún nivel 

de intercambio y permeabilidad (sin nunca poner en jaque la esta-

bilidad de la demarcación): al igual que la epidermis de un ser vivo, 

provee protección, así como la posibilidad de intercambio con el mun-

do exterior (Ratzel, 1897:538, en: Garduño, 2003: s/n). (Guizardi y  

Garcés, 2013: 70).

Esto nos permite afirmar que los Estados-nacionales se constituye-

ron históricamente como comunidades inventadas (Anderson, 2007) y 

que muy a menudo han conllevado procesos de discriminación, que 

fueron operados a partir de violencia simbólica, y también a partir de la 

guerra contra los otros externos e internos de la nación (Brubaker, 1992).

Podemos, a partir de este debate, plantear aspectos importantes que 

nos dan muchas luces sobre la realidad fronteriza de Arica y Parinaco-

ta. En primer lugar, la noción de la frontera como institución política 

del Estado-nación que ha introducido procesos de separación social y 

cultural y ha generado sentidos de pertenencia nacional que dividen a 

ciertos grupos, al mismo tiempo que unen a otros. La frontera es, simul-

táneamente, separación y unión.

En segundo lugar, nos permite explicitar que pese a que hay una 

ideología de que la frontera es efectiva como separación o límite en-

tre dos naciones, esta división tajante no necesariamente se concretiza. 

Más bien todo lo contrario. Entre las naciones y, especialmente en las 

áreas colindantes, fronterizas, persisten siempre prácticas sociales, eco-

nómicas, políticas y culturales que atraviesan la separación o el límite 

que la noción de frontera implica (Kearney, 2003 y 2008). La fronte-

ra sería, entonces, más que una línea euclidiana, una forma dotada de 

“porosidad”. Esto, no obstante, no es algo que se refiera solamente a la 

especificidad de Arica, sino que es parte de la misma lógica que genera 

fronteras como demarcador político.

Estos desarrollos, a su vez, están íntimamente relacionados con la 

construcción del principio de ciudadanía en el marco de los Estados-

nación, puesto que la frontera como entidad política se entiende tam-

bién como el límite que separa a los ciudadanos de los no ciudadanos. 
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Pero ¿qué criterios definen quiénes pertenecen o no a una nación como 

ciudadanos de ella?

Dos ideologías de pertenencia nacional, y de vinculación ciudada-

na, se definieron a partir de la unificación de los Estados nacionales 

europeos del siglo XVIII en adelante (Brubaker, 1992). En primer lugar, 

la noción francesa de jus solis, según la cual todos aquellos y aquellas 

que nacen en el territorio limitado por el Estado son ciudadanos(as) 

(Kazama, 2011:2). En este modelo se genera el Estado unificado y, pos-

teriormente, se forja en los planos político y social la unidad cultural del 

pueblo. En segundo lugar, surge el modelo alemán del jus sanguinis, el 

que se fundamenta en la idea del surgimiento de una lengua y culturas 

hegemónicas que están determinadas por la supuesta homogeneidad 

biológica de aquellos que las poseen. Aquí, la unidad del Estado se am-

para en la ideología de la unidad sanguínea de quienes comparten la 

misma cultura (Hastings, 2000:26; Zapata Barrero, 2001:37).

Los mitos de homogeneidad racial se naturalizan entre los Estados 

europeos, diseminándose luego a América Latina a partir de las inde-

pendencias en el siglo XIX. Este proceso fundó la idea de que la “ciuda-

danía equivaldría a una concepción de raza común y de nacionalidad” 

(Hobsbawn, 1997:117).

Es posible decir que en los países de América Latina esta violencia 

fue especialmente fuerte, actualizando en los Estados recién independi-

zados una estructura de dominio sobre los pueblos indígenas locales y 

afrodescendientes que dejaría su marca en la manera como estos pueblos 

fueron “integrados” a la nación. En la medida en que el Estado-nación 

fue pensado en América Latina, casi siempre, como una expresión polí-

tica del control económico y social de las élites (Bello y Rangel, 2002), 

este proyectó hacia la población una noción de ciudadanía dibujada a 

partir de ideales de autorrepresentación elitistas.

De ahí que la ciudadanía en los países de América Latina se haya plan-

teado, desde un inicio, como una forma excluyente, que marginó todo 

aquello que las élites nacionales entendían como “el otro” (Segato, 2007). 

Como explicaremos en el apartado tercero de este capítulo, Chile no es 

una excepción a esta regla. La incorporación de los territorios septentrio-

nales al país es, en gran medida, parte del proceso que genera el Estado- 

nacional chileno, a la vez que parte de la guerra que permite a Chile inven-

tar sus “otros”, entendiendo estos “otros” como peruanos y bolivianos.
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Pero lo que quisiéramos subrayar acá es que, en sus gérmenes, el 

concepto moderno de ciudadanía estuvo históricamente apoyado en 

concepciones geográficas, políticas y raciales que evocan la identidad 

nacional, soberanía y control estatal (Benhabib, 2004:13), naturalizan-

do muchas veces nociones de diferencia que tienen un marcado acento 

excluyente. Debemos considerar, entonces, que el racismo y la xeno-

fobia guardan una intensa conexión con los sentimientos públicos de 

pertenencia a las naciones, y de garantía de los derechos que se creen un 

privilegio de aquellos que se consideran ciudadanos. El racismo resurge 

con toda su fuerza en los actuales contextos receptores de migración 

(Bloemraad et al., 2008:161) gracias a que la noción de ciudadanía sigue 

implicando un sentimiento público que la vuelve racial.

En zonas fronterizas como Arica y Parinacota, la intensa porosidad 

de los límites de lo nacional nos impone la pregunta de si estos con-

ceptos de pertenencia ciudadana instituidos a través de jus sanguinis y 

del jus solis son realmente adecuados. Pensamos, en este sentido, que 

habría que expandir estas definiciones para hacerlas dialogar no sola-

mente con la diversidad interna de países como Chile (y, especialmente, 

de áreas de gran e histórica circulación humana, como Arica), sino tam-

bién con los cambios sociales globales que han marcado fuertemente el 

mundo entre los siglos XX y XXI.

Desde mediados de los años ochenta del siglo XX, vivimos lo que 

en las ciencias sociales se denomina “globalización”: un proceso de 

aceleración de los desplazamientos en el mundo, provocado por la re-

volución en las tecnologías de la comunicación y transporte (Bauman 

2006, Harvey, 1989). Es cada vez más fácil y más barato acceder a lugares 

remotos del globo. Y es también cada vez más fácil comunicarse desde 

estos lugares enviando de ellos imágenes, informaciones y objetos que 

luego alcanzarán la “esfera global” (Appadurai, 2000). El aumento en 

la circulación de mercancías es significativo. Esta circulación es acom-

pañada del tránsito humano, que se ha generalizado de manera muy 

visible en las últimas tres décadas. En el apartado que sigue hablamos de 

la magnitud de este escenario, para con esto dar contornos más amplios 

a la experiencia de intensificación de los flujos migratorios en Arica en 

los últimos años.



26 Claves ConCeptuales e históriCas para Comprender la frontera norte de Chile y la migraCión…

La migración y las paradojas del proceso de  
globalización: aportes sobre el escenario chileno

La intensificación de la migración en el contexto de los procesos de 

globalización es tan notable –en términos de la conmoción social en 

las comunidades de donde parten y hacia donde se dirigen los migran-

tes– que autores como Castles y Miller (2004) denominaron el actual 

periodo como la era de la migración 4. En 2011, 214 millones de personas 

(3,1% de la población mundial) eran migrantes internacionales (UN, 

2011a). Actualmente, una de cada 33 personas del mundo es migrante, 

mientras que en la década pasada esta proporción era de una por cada 

35 (UN, 2011a). El porcentaje de migrantes internacionales subió del 

2,8% en 2000, a 3,1% en 2008 (UN, 2011b).

Los últimos datos publicados por el Departamento de Asuntos Eco-

nómicos y Sociales (División de Población) de las Naciones Unidas es-

timaban la existencia de un total de 231.522.200 de migrantes interna-

cionales en 2012 (UN, 2013). Un 15,1% de estos migrantes tendría entre 

0 y 19 años; un 73,8% estaría entre los 20 y 64 años, y un 11% tendría 

65 años o más. Esto nos permite observar que las migraciones actuales 

movilizan principalmente gente en edad económicamente activa, cons-

tituyéndose como un fenómeno asociado al desplazamiento global de 

la mano de obra.

Los continentes en los que se contabilizan más migrantes interna-

cionales serían Europa, con 72.449.900 personas; Asia, con 70.846.800 

y América del Norte, con 53.094.900 personas (UN, 2013). África apa-

rece con un total de 18.644.500 migrantes internacionales, seguida de 

América Latina y Caribe, con 8.548.100 y Oceanía, con 7.938.100 perso-

nas (UN, 2013). Hay una tendencia de concentración de los migrantes 

en los países del norte global, lo que se refleja en los elevados números 

de migrantes en Europa y Norte América. Pero esto no disminuye la 

importancia o el impacto de la migración en los países del sur global, 

y no sustrae la atención que, desde nuestro punto de vista, merece este 

fenómeno.

4 Se asume que este proceso está asociado a una nueva fase del capitalismo (Sassen, 1986), 
que estaría “caracterizada por la internacionalización de la producción, la concentración 
del capital, las nuevas formas de acumulación flexible y el declive de la importancia del 
Estado-Nación en la gestión y planificación económico-política” (Pizarro, 2011:6).
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En 2010 las remesas de los migrantes internacionales, hombres y 

mujeres, a sus países de origen, o a sus familias situadas en un tercer país, 

totalizaron 440.000.000 de dólares estadounidenses (Banco Mundial, 

2011), consolidando un campo económico fundamental. Estas remesas 

representan un recurso que incide directamente en las localidades de 

las cuales provienen los migrantes, repercutiendo en la inversión en la 

educación de los hijos, en la construcción de residencias, y también en la 

creación de pequeños y medianos emprendimientos económicos (Portes 

et al., 2002).

Pese a la magnitud de estos datos, la migración en el mundo glo-

balizado es un fenómeno que enfrenta muchas restricciones. Cruzar las 

fronteras nacionales no es un acto trivial o sencillo. A inicios de los años 

noventa del siglo XX, algunos autores cultivaron la idea de que la glo-

balización daría paso a un declive de la importancia del Estado-nación, 

y que las fronteras y su protección ya no estarían a cargo de los Estados 

(Moraga, 2012). Esto nunca llegó a concretizarse.

Actualmente (desde inicios del siglo XXI) lo que se observa es una 

tendencia a “tercerizar” la protección de las fronteras y el control de los 

flujos migrantes, trasfiriendo estas funciones a empresas privadas sub-

contratadas (especialmente en los países del norte global). Esta privati-

zación ha generado una nueva industria global de la protección fronte-

riza y “antiterrorista”, y está asociada al movimiento de criminalización 

de la migración sur-norte; y también de la migración sur-sur (Sorensen 

y Gammeltoft-Hansen, 2013).

En este sentido, observamos el desarrollo de una “paradoja de la 

globalización”. Por un lado, se incentiva el flujo de mercancías y de 

mano de obra para el desarrollo del proceso económico internacional. 

Pero, por otro lado, surgen crecientemente mecanismos de regulación 

y control que, o bien provocan un “cierre de fronteras” a los migrantes, 

o bien dificultan que estos migrantes sean incorporados a los países 

receptores como ciudadanos5.

La condición migrante, especialmente aquella vivida por las pobla-

ciones provenientes de los países “en desarrollo”, o del “sur”, determina  

 

5 Para un debate sobre esta paradoja, recomendamos la entrevista realizada a tres expertos 
en migraciones latinoamericanas: Ninna Sorensen, Jorge Martínez Pizarro y Verónica Trpin 
(Guizardi et al., 2014a).
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un mercado de trabajo global operado principalmente a partir de mar-

cadores “étnicos-raciales”. Estos migrantes son etiquetados casi siem-

pre como perteneciendo a una condición étnica específica; lamentable-

mente esta condición étnica es utilizada para justificar su explotación 

o los nichos laborales precarios que les son asignados (Pizarro, 2011).

En todo el mundo, la migración alimenta la formación de una mano 

de obra barata, no documentada e informal (con el incumplimiento de 

los derechos sociales de los migrantes), que se ha vuelto esencial para 

el mantenimiento de los procesos económicos de los países receptores. 

Representa también, en el imaginario público social, una amenaza a la 

seguridad de las poblaciones autóctonas, las cuales definen el fenómeno 

como una “invasión”.

Toda esta realidad está acompañada por una especificidad de gé-

nero. Se estimaba en 2011 que el 49% de los migrantes internacio-

nales eran mujeres (UN, 2011b), y pareciera que la feminización es 

una tendencia creciente (Escrivá, 2000; Martínez, 2003; Mora, 2008), 

especialmente en las migraciones que parten de los países “en desarro-

llo”. Esta movilidad femenina está profundamente conectada con los 

mecanismos de “internacionalización del trabajo reproductivo” (Solé 

y Parella, 2005), y a la formación de las “cadenas globales del cuidado” 

(Yeates, 2009).

En el caso de América Latina, el predominio de las mujeres como 

migrantes —y como cabezas de redes migratorias que luego movilizan 

a los núcleos sociales más cercanos a estas mujeres—, es una conse-

cuencia directa de la implantación de reformas de neoliberalización del 

Estado (sobre todo entre 1990 y 2000) (Martínez, 2003). Estas reformas 

redundaron en un empobrecimiento y desprotección de las mujeres, 

superior al de los hombres, y en una mayor carga de los procesos de “re-

producción social de las familias” en la figura femenina (Mora, 2008). 

Así, la globalización de las migraciones en las últimas décadas responde 

a patrones de desigualdad de género (Mills, 2003), creando un altera-

ción importante en los países de origen de las migrantes (Padilla, 2008).

Chile, en gran medida, acompaña de forma particular este pano-

rama migrante internacional que hasta aquí describimos. Se considera 

en general que el país recibe una “nueva oleada migratoria” (Martínez, 

2003:1; Navarrete, 2007:179; Schiappacasse, 2008: 23) a partir de la dé-

cada de 1990, la cual estaría asociada en parte al aumento de la migración  
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transfronteriza –especialmente de origen peruano– a este país6. Este pe-

riodo coincide con la vuelta a la democracia en Chile, coincidiendo a la 

vez con una fase de importante crecimiento económico (Araujo et al., 

2002:8; Erazo, 2009: s/n; Jensen, 2009:106; Martínez, 2005:109; Poble-

te, 2006:184). En la opinión pública y en los medios de comunicación 

chilenos7 se ha instalado la idea de que el país se convirtió en uno de 

los destinos prioritarios de la migración interregional sudamericana. Y 

se reproduce, muy a menudo, la noción de una “invasión migrante”, 

a partir de la cual se diseminan prejuicios poco fundamentados, como 

por ejemplo, que los migrantes acaparan los puestos de trabajo o los 

servicios educacionales y sanitarios.

Algunos datos podrían ser interesantes al momento de abordar las 

incoherencias de este discurso. En primer lugar, hay que considerar que 

los migrantes internacionales en Chile componen, actualmente, un 

2,14% del total de la población nacional. El porcentaje de inmigrantes 

sobre la población total fue más importante en otras épocas, “como su-

cedió en la primera mitad del siglo XX, cuando se empinó por sobre un 

cuatro por ciento de la población total” (Martínez, 2005:118).

Tampoco es del todo correcto afirmar que Chile se haya transfor-

mado en un destino prioritario de la migración en Sudamérica. Según 

los datos publicados en 2013 por las Naciones Unidas, el país tendría un 

total de 398.300 migrantes internacionales en su territorio (UN, 2013), 

lo que equivale al 7,6% del total de migrantes internacionales en Sud-

américa, estimado en 5.225.100 personas (UN, 2013). En este sentido, 

hay que destacar que Chile es el cuarto país en cuanto a cantidad de 

migrantes internacionales en el continente, antecedido por Argentina 

(con 1.885.700 migrantes), Venezuela (con 1.171.300) y Brasil (con 

599.700 migrantes) (UN, 2013).

De acuerdo con Naciones Unidas (2013), en Chile el porcentaje de 

mujeres entre los migrantes es del 52,9%, una tasa de feminización supe-

rior a la internacional (que asciende al 49%, como antes mencionado). 

En términos etarios, no obstante, la tendencia en Chile corresponde con 

6 Un fenómeno que se habría intensificado especialmente a partir de 1995 (Araujo et al., 
2002:6; Godoy, 2007:42; Núñez y Holper, 2005:291; Núñez y Torres, 2007:7; Santander, 
2006:2; Stefoni, 2005:283-284).

7 Para análisis críticos sobre los prejuicios y discriminaciones reproducidos en la prensa chilena 
sobre colectivos migrantes, véase Browne-Sartori y Castillo-Hinojosa (2013) y Póo (2009).
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la que se observa en los países vecinos. El 24,3% de los migrantes inter-

nacionales en el país tiene entre 0 y 19 años; un 70,1% tiene entre 20 y 

64 años y un 5,6% tiene 65 años o más (UN, 2013). Así, los migrantes 

que ingresan al país son, en su mayoría, personas en edad laboral activa.

Consideramos que en Chile la migración es retratada como un 

“problema”, o como una “invasión”, debido a los imaginarios nacio-

nales y sociales sobre quiénes son chilenos y quiénes tienen derecho 

a pertenecer al país. En este último sentido, el aumento expresivo de 

las migraciones peruanas, bolivianas, colombianas y haitianas, entre 

otras, reaviva imaginarios y definiciones que traen a la luz las debili-

dades, incongruencias y asimetrías de la configuración territorial del 

proyecto chileno de identidad nacional. Estas migraciones cuestionan 

fuertemente la incapacidad de este proyecto de asumir la diversidad 

cultural y social interna, así como de asumir aquello que se comparte 

histórica, social y culturalmente con los países vecinos. Como afirma 

Carolina Stefoni:

La negación del origen indio como parte de la nación ha derivado no 

solo en la exclusión y discriminación de los pueblos originarios, sino 

en que la cultura dominante con un discurso homogeneizante inten-

te barrer la diversidad de las culturas mapuche, aymara y pehuenche, 

entre otras. En este sentido, la población indígena en Chile ha sido un 

‘otro’ invisible, sistemáticamente silenciado en la formación de la na-

ción y la identidad chilena. Representa todo aquello que no queremos 

ser y, por ende, es ocultado y negado. La inmigración andina nos vuelve 

a enfrentar con nuestra identidad mestiza y nos recuerda aquello que 

intentamos eliminar a fuerza de olvido. En otras palabras, nos enfrenta 

con nosotros mismos, ya que ¿es verdaderamente posible distinguir fe-

notípicamente un peruano de un chileno? (Stefoni, 2005:266).

Así, el prejuicio y la discriminación contra los migrantes en Chile 

deben ser entendidos de acuerdo con, por lo menos, tres dimensiones. 

Por un lado, como un fenómeno global, observado en muchos de los 

países que reciben migración, y parte activa del proceso de explotación 

económica de estos mismos migrantes en la “era de la migración”. Por 

otro lado, como parte de las incongruencias e insuficiencias de la cons-

trucción de lo nacional en Chile, como un proceso que representa a los 
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“no chilenos” como los “otros” de la nación –como aquellos de quienes 

los chilenos se diferencian por sus supuestas atribuciones identitarias,  

étnicas, raciales y morales–. Estas dos dimensiones implican una tercera: 

la dificultad de recibir al migrante como parte activa de lo nacional, lo 

que redunda en la denegación de acceso real a la ciudadanía a los mi-

grantes que residen en Chile.

Todo esto incide de manera muy particular en la Región de Arica y 

Parinacota. Esto se debe, en gran medida, al hecho de que se trate de un 

territorio fronterizo. Marcela Tapia (2012), citando a diversos autores 

(Gelbman y Timothy, 2011; Hinojosa, 2000; Llanque, 2011; Sassone y 

Cortés, 2010), señala que:

Los espacios fronterizos se constituyen en un lugar desde donde mirar y 

analizar los fenómenos sociales e históricos de distinto nivel que, cada 

vez más, escapan al marco de análisis de lo nacional y que a menudo 

son desbordados por los fenómenos que allí ocurren. Uno de estos fenó-

menos lo constituyen las migraciones fronterizas y la variedad de mo-

vimientos de población que se desarrollan en estos ámbitos, entre ellos, 

migración circular, el tránsito de comerciantes o el turismo comercial o 

médico, por mencionar algunos (…). Las comunidades que habitan los 

espacios fronterizos se encuentran en una realidad más compleja que 

en otras regiones del país al estar alejadas del centro y en el medio, o 

entre dos o más sociedades, sistemas económicos y niveles de desarrollo 

(Tapia, 2012:78).

A lo anterior, podría agregarse que estas particularidades son ma-

yores cuando las ciudades fronterizas están distanciadas de las capitales 

o centros económicos de sus países, ya que estas presentan niveles in-

feriores de acceso a bienes y recursos en comparación a estos. En este 

contexto, los movimientos transfronterizos que ocurren entre países 

limítrofes ponen a prueba conceptos como nación, cultura e identidad 

nacional, desarrollo y la misma ciudadanía, cuando esta es pensada de 

manera excluyente. En el apartado que sigue, entregaremos algunos da-

tos históricos que nos permitirán delinear las diferentes razones por las 

que la migración en Arica y Parinacota adquiere aspectos muy especia-

les, cuya comprensión requiere cierta sensibilidad hacia los fenómenos 

de larga duración de este territorio.
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Aspectos histórico-sociales de la migración en  
Arica y Parinacota: de las fronteras y sus tránsitos

El territorio de la Región de Arica y Parinacota cuenta con un pasado de 

intensos flujos humanos que no solamente narra la historia de los países 

que colindan en la Tríplice Frontera Andina, sino que también nos abre 

las puertas hacia migraciones mucho más antiguas: las que poblaron 

el continente sudamericano. Los primeros vestigios de seres humanos 

en la zona datan de aproximadamente 11.000 años (Núñez y Santoro, 

1988), evidenciando que este espacio constituye uno de los primeros 

suelos de ocupación humana de Sudamérica.

Numerosos grupos culturales que se desplazaron intensamente por 

toda la zona andina han habitado en la actual Región de Arica y Pari-

nacota, aprovechando para el trabajo de la tierra los diferentes climas 

existentes en este territorio. Entre 500 y 1000 d. de C. el territorio contó 

con la presencia de los grupos culturales que constituyeron el Imperio 

Tiwanaku (Uribe y Agüero, 2004). Entre 1000 y 1450 d. de C. se observa 

la fragmentación de la influencia Tiwanaku, y se multiplican las especi-

ficidades culturales de las diversas comunidades locales (Muñoz, 1986). 

A partir de 1450 y hasta 1532, la región fue integrada al Imperio incaico 

(Uribe y Alfaro, 2004).

La vinculación de estos territorios con un pasado Tiwanaku e inca 

constituyen un elemento importante para entender que la Región de 

Arica y Parinacota integra, en realidad, un macroterritorio cultural que 

se extiende hacia el sur del Perú, hacia el suroeste de Bolivia y el noroes-

te de Argentina. Es fundamental, además, para comprender los modos 

de vida de la población indígena local, la cual está compuesta por colec-

tivos predominantemente de origen aymara. Así, estos países compar-

ten prácticas y costumbres que son muy anteriores a la colonización es-

pañola (efectuada en esta área a partir de 1532) (Uribe y Alfaro, 2004)8.

En el siglo XVI, con la colonización española, se funda la Villa San 

Marcos de Arica, que da origen a la actual ciudad de Arica. Luego, entre 

1542 y 1821, Arica integró el Virreinato del Perú. La localidad empieza a 

8 Hay, por ejemplo, rutas comerciales que cruzan estos espacios desde el periodo incaico, 
y que aún son efectivas. La trashumancia, por otro lado, también constituye una práctica 
cultural central para los grupos existentes en esta región desde su colonización temprana 
(Núñez, 1975; Santoro y Chacama, 1984), hasta el presente (Gundermann, 1998). 
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recibir población europea y criolla (proveniente de las diferentes unida-

des políticas de los virreinatos americanos), convirtiéndose, además, en 

un punto estratégico como puerto de la administración hispana. Esto se 

debía, fundamentalmente, al uso del puerto de Arica para el tráfico del 

azogue a las minas de plata de Potosí y al transporte de la plata traída 

desde el Alto Perú, hoy Bolivia (Rivera, 1996).

Esta información debe complementarse con los movimientos hu-

manos presentes en lo que se denomina Los Altos de Arica (comúnmen-

te llamado El Interior), lugar que experimentó otros procesos históricos. 

En efecto, durante la Colonia, los recién fundados pueblos, vinculados 

al trajín de la plata, dedicaron toda su actividad a la agricultura, arriería 

y a los fletamentos, intensificando el desplazamiento de grupos sociales 

entre las zonas internas y costeras debido al comercio y al intercambio.

Estas comunidades se desplazaron entre Cuzco, Arequipa, La Paz y 

Potosí, adquiriendo en esos lugares patrones culturales que instalaron en 

sus pueblos de origen (Rivera, 1996). Estos intercambios culturales deja-

ron vestigios en las iglesias, portales, pintura mural, técnicas agrícolas y 

textiles, entre otras formas culturales propias de la zona. Simultáneamen-

te, ya a partir del siglo XVI, Arica empezó a recibir población africana, 

con la implementación, por parte de los hacendados españoles y criollos, 

de la mano de obra esclava en los valles de esta región (Briones, 1991 y 

2004). El puerto de Arica se consolidó como una de las puertas de distri-

bución de africanos esclavos en la costa sur del Pacífico (Cáceres, 2001).

En el siglo XIX, con los movimientos de independencia política 

de las colonias españolas en las Américas, los poblados del interior de 

la actual Región de Arica y Parinacota, al igual que Arica, fueron incor-

porados a la República del Perú (de 1821 a 1883). Durante este periodo, 

Arica constituyó el puerto de la ciudad de Tacna, la capital del Depar-

tamento peruano de Tacna (González, 2008). Entre ambas se desarrolló 

un proceso de complementariedad que más allá de lo económico, fue 

también político y cultural (González, 2006). Es en esta etapa republi-

cana peruana que arriban al puerto de Arica una gran cantidad de ciu-

dadanos chinos.

Entre 1879 y 1883, no obstante, se desencadena la Guerra del Pací-

fico –conflicto armado entre Bolivia, Perú y Chile– que instaura en la re-

gión una conflictividad aún no superada del todo. Se puede incluso afir-

mar que todavía se buscan sin éxito soluciones políticas a este conflicto 
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militar ocurrido hace más de 130 años9. Sus causas fueron diversas, pero 

están vinculadas a las contiendas sobre el derecho de explotación del 

salitre en los territorios del entonces Departamento peruano de Tarapa-

cá y del Departamento boliviano de Antofagasta. Al final del conflicto 

Chile anexó estos territorios a su geografía nacional, englobando buena 

parte del desierto de Atacama y estableciendo una nueva frontera con 

los países vecinos10:

La fijación de la frontera norte desde la Guerra del Pacífico contribuye 

decisivamente a la instauración de dos paradigmas complementarios en 

el proyecto nacional chileno: la relación entre los ‘unos’ (chilenos) y sus 

‘otros’ (bolivianos y peruanos) y la supuesta noción de una homogenei-

dad constitutiva de lo chileno, social, cultural, étnica e incluso racial-

mente, narrada a partir de los ideales de autorrepresentación de la élite 

santiaguina. Esta mitología de la unidad nacional en los imaginarios 

chilenos opera a partir de tres elementos fundamentales que constru-

yen la diferencia entre ‘los chilenos’ y ‘los otros peruanos y bolivianos’: 

i) la idea de que los segundos son indígenas a diferencia del chileno, 

supuestamente blanco o eurodescendiente (Staab y Maher, 2006); ii) la 

noción de que esta supuesta diferencia de etnicidad corresponde a una 

diferencia de civilidad (los chilenos como civilizados, sus otros como 

bárbaros) (Mc Evoy, 2011); iii) la justificación de las violencia hacia esos 

otros amparada en una supuesta superioridad moral-racial de lo chileno 

frente a sus “enemigos”. (Guizardi y Garcés, 2013: 67).

Tras la guerra, entre 1883 y 1929, las ciudades de Arica y Tacna 

constituyeron un área en litigio, que era formalmente administrada por 

Chile. El litigio fue decidido en una “operación quirúrgica” (González, 

2008:14) que evadió la participación popular: un acuerdo entre Estados 

(el Tratado de Lima) firmado en junio de 1929, en el que se “resolvió” la 

contienda por la posesión de las ciudades. Tacna pasó definitivamente 

9 El 27 de enero de 2013, la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, dictaminó 
sobre los límites del territorio marítimo perteneciente a Chile y Perú, a base de los diferen-
tes tratados firmados desde la Guerra. En 2013, Bolivia interpuso una demanda marítima a 
Chile, en el mismo Tribunal, a base de documentos firmados luego de la Guerra del Pacífico.

10 Este territorio ocupado por Chile tras la Guerra del Pacífico suele conocerse como el “Nor-
te Grande”, y está compuesto por tres regiones de la actual división política chilena: Arica y 
Parinacota (XV Región), Tarapacá (I Región) y Antofagasta (II Región).
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a Perú y Arica a Chile (Podestá, 2011:124). La incorporación de Arica a 

Chile marca un proceso de movilidad sociodemográfica muy importan-

te. La población peruana nacida en la localidad pasa a ser denominada 

“extranjera”. Parte de esta población migra hacia el otro lado de la fron-

tera, lo que deriva de las persecuciones y violencia emprendidas por 

parte del Estado chileno en el proceso de nacionalización del territorio 

(Díaz, 2006, 2010).

Como señalan Arévalo y Véliz (2008), la población que se quedó en 

sus territorios comunitarios, debió aceptar la dominación planteada por 

la Escuela (Cavieres, 2006), el Ejército chileno y la Iglesia. En definitiva, 

fue un proceso violento y punitivo, que terminó con la expulsión de 

muchos de los peruanos presentes en la entonces provincia de Tarapacá. 

La población peruana en Arica disminuyó un 48% entre los años 1907 

y 1920 (González, 2004 en Tapia, 2012:183)11.

En este periodo se imponen visiones de mundo constitutivas del 

proyecto de Estado-nación chileno, reforzadas e impuestas en el para-

digma del país vencedor tras el conflicto armado. Es desde este cons-

tructo político que se establece en los lugares tomados el modelo de 

asimilación cultural denominado “chilenización”12.

La chilenización no constituyó solamente un proceso de contacto 

asimilativo de la población local con los recién llegados inmigrantes 

venidos del sur y centro de Chile. Como política estatal chilena, implicó 

una importante violencia cultural en la región, operada fundamental-

mente en contra de la población indígena, nativa y local, dado que el 

Estado pensaba que chilenizarlos equivalía a “desindigenizarlos” (Díaz, 

2006; González, 1994). Esto, por otro lado, deriva del hecho de que Chi-

le haya construido su identidad nacional en gran medida tras la Guerra 

del Pacífico, asumiendo esta identidad como blanca y eurodescendien-

te, una autorrepresentación de las élites santiaguinas, en oposición a la 

supuesta composición indígena de los países que enfrentó en la guerra, 

Perú y Bolivia.

11 La persecución y expulsión de los peruanos y bolivianos de este territorio fue llevada a 
cabo no solamente por el Estado, sino también por instituciones paramilitares (como las 
Ligas Patrióticas Chilenas), todos haciendo uso de violencia y coerción física (González, 
1994).

12 Este es descrito por Aguirre y Mondaca (2011:19) como uno de los elementos fundamen-
tales para entender el “conflicto diplomático, político, social e ideológico que tuvo lugar en 
las ciudades de Arica y Tacna entre los años 1880 y 1929”.
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Así, el proceso de chilenización tuvo rasgos de política racial en 

los siglos XIX y XX en el Norte Grande chileno, como parte de una 

ideología de la identidad nacional que está asentada en el rechazo al 

otro peruano y boliviano. Esta dimensión política es fundamental para 

entender por qué en Arica, ser o no ser chileno no es algo que se pueda 

definir muy fácilmente. Por un lado, por todo el pasado compartido con 

territorios que ahora están del otro lado de las fronteras nacionales. Por 

otro lado, debido a que las prácticas sociales y culturales –así como las 

redes familiares, de amistad y de trabajo de la gente– actualizan en su 

cotidianidad la historia del flujo humano en estos territorios.

Desde la guerra, y durante todo el siglo XX, Arica siguió recibien-

do peruanos y bolivianos en su territorio, y siguió enviando migrantes 

a estos países también. Simultáneamente, la migración interna prove-

niente de otras regiones de Chile no ha cesado de tener importancia en 

la región13.

En este sentido, actualmente la paradoja de la era de la globaliza-

ción –que como describimos anteriormente, reside en la incidencia de 

restricciones a la migración en un mundo que supuestamente potencia 

los flujos– parece coincidir con las paradojas constitutivas de la Región 

de Arica y Parinacota. Por un lado, esta es una región que históricamen-

te ha experimentado el intenso flujo humano y la complejidad social 

que de esto resulta. Pero, por otro lado, este rasgo, que debiera constituir 

un trazo identitario local, está permanentemente en conflicto con la 

noción de nacionalización del espacio y con la memoria de la consti-

tución violenta de lo chileno que marca fronteras entre unos y otros, 

estableciendo una experiencia excluyente de la ciudadanía.

Con todos estos antecedentes en mano, tenemos las condiciones 

para empezar a hablar más propiamente sobre las características actua-

les de la Región de Arica y Parinacota, lo que haremos en el capítulo 

que sigue, antes de dar a conocer con más detalles los datos referentes al 

contexto migrante en la región.

13 En 1953, producto de una iniciativa impulsada por el Presidente de la República de Chile, 
Carlos Ibáñez del Campo, y con la posterior creación de la Junta de Adelanto en 1959, se 
establece en Arica el puerto libre, importante impulsor del desarrollo e industrialización 
de la ciudad. Esto posibilitó un gran crecimiento demográfico, producto de la migración 
interna chilena, y convirtió a la ciudad en receptora de gran cantidad de migrantes del sur 
del país venidos con fines laborales y con la expectativa de mejorar su condición de vida. 
Es también producto de esta época la intensificación de la migración desde el altiplano de 
la región hacia la ciudad de Arica.
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Capítulo II

Características económicas y sociodemográficas  

de la Región de Arica y Parinacota1

José Tomás Vicuña SJ, Menara Lube Guizardi, Carlos Pérez y Tomás Rojas

Como se detalló en el capítulo anterior, las áreas fronterizas están do-

tadas de ciertas peculiaridades que simultáneamente condicionan su 

composición territorial-geográfica, las características y modos de vida 

de su gente, su economía, su política y su conformación jurídica, entre 

otros factores. La Región de Arica y Parinacota –XV Región chilena– es 

un área marcadamente fronteriza. Esta apreciación queda evidenciada 

no solamente por la amplia extensión de sus territorios que colindan 

con sus países vecinos, Perú y Bolivia, sino que también se materializa 

en la existencia de múltiples pasos fronterizos en la región, y en la per-

sistencia de un flujo humano que está relacionado con la migración, el 

comercio, el turismo y con un sinfín de prácticas y actividades socio-

culturales.

El presente capítulo tiene como finalidad poner en escena datos que 

nos permitan caracterizar Arica y Parinacota como contexto de recep-

ción migratoria. Para esto, presentaremos informaciones acerca de su 

composición territorial, sociodemográfica y económica, entendiendo 

que estos datos constituyen una introducción importante al contexto 

general de la región.

Las informaciones que aquí se exponen reúnen datos de diferentes 

fuentes. Entre ellas, figuran el informe de la Corporación de Desarrollo 

de Arica y Parinacota (Cordap, 2013), la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (Casen) de 2009 y 2011, realizada por el Mi-

nisterio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile (MDS); el Segundo 

1 El presente capítulo cuenta con datos producidos en el marco del Proyecto FONDECYT 
11121177, financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica (CONICYT) y 
dirigido por Menara Lube Guizardi. 
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Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle (MDS, 2012) y los 

Censos Chilenos de 1982, 1992 y 2002 realizados por el Instituto Na-

cional de Estadística de Chile (INE). Asimismo, se incorporan datos que 

el Servicio Jesuita a Migrantes de Arica solicitó junto al Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública y a la Policía de Investigaciones de Chile2.

Aspectos territoriales y sociodemográficos

La Región de Arica y Parinacota se encuentra en el desierto de Atacama, 

en el extremo norte de Chile, y tiene una superficie de 16.873 km2, que 

representa el 2,23% del territorio nacional. Fue creada en 2007 a partir 

de áreas que pertenecían a la Región de Tarapacá (Iª Región chilena)3. 

Está compuesta por dos provincias. Por un lado, la provincia de Arica, 

que tiene su capital provincial en la ciudad de Arica, y que se compone 

de dos comunas: Arica y Camarones. Por otro lado, la provincia de Pari-

nacota, cuya capital provincial es Putre, y que congrega las comunas de 

Putre y General Lagos.

La XV Región colinda al norte con el Perú; al noreste con Bolivia, 

al oeste con el Océano Pacífico y al sur con la región de Tarapacá. En-

tre la región de Tarapacá y la de Arica y Parinacota, en Cuya, se esta-

blece un control aduanero que tiene como finalidad fiscalizar el trans-

porte terrestre de mercancías. Este control se debe a que la ciudad de 

Iquique, capital de la I Región, adquirió en 1975 –mediante el Decreto 

Fuerza Ley (DFL) 341– franquicias aduaneras, pasando su puerto a ser 

una Zona Franca: estatus del que entre 1953 y 1963 había gozado Arica  

(Estrada, 2010).

La ciudad de Arica es la capital regional y se ubica, conforme expli-

citamos en el capítulo anterior, en la costa del Pacífico, constituyéndose 

como uno de los principales puertos del Norte Grande. La distancia 

entre Arica y la capital chilena, Santiago, es de 2.069 km. Las ciudades 

2 El requerimiento de estos datos a las autoridades por parte del Servicio Jesuita a Migrantes 
se realizó en el marco de la Ley de Transparencia (Ley Nº 20.285), la cual establece el dere-
cho ciudadano de acceso a la información recopilada por los órganos de la Administración 
del Estado chileno. 

3 La Ley Nº 20.175, que decreta la creación de la Región de Arica y Parinacota, fue publicada 
en Diario Oficial el día 11 de abril de 2007. Para más información, consúltese el documento 
de “Historia de la Ley” (Congreso Nacional de Chile, 2007). 
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chilenas más cercanas son de difícil acceso, debido a que están separa-

das de Arica por fallas y obstáculos geográficos. Iquique está a 310 km 

al sur (lo que equivale a más de 5 horas de viaje por carretera) y Anto-

fagasta a 717 km (más de 12 horas por ruta terrestre). Estas distancias 

y obstáculos contribuyen a la sensación de aislamiento por parte de la 

comunidad ariqueña respecto de los demás centros urbanos de Chile. 

En este sentido, el núcleo urbano más cercano a Arica está a 60 km al 

norte y es la ciudad de Tacna, en el Perú. Cobra importancia también 

la relativa cercanía con la capital boliviana, La Paz, ubicada a 442 km (a 

aproximadamente 10 horas por vía terrestre).

Arica y Parinacota se conforma, entonces, como una región que 

colinda con dos países de los tres con los cuales Chile comparte fron-

tera terrestre. Puerta de entrada y salida del país, la región es territorio 

estratégico para la migración en el cono sur debido a que los países 

vecinos (Perú y Bolivia) se caracterizan por tener flujos migratorios ac-

tivos también hacia países como Argentina y Brasil. Diferentes autores 

han señalado, por ejemplo, que peruanos y bolivianos cruzan territorio 

chileno para llegar a Argentina (Cozzani e Insa, 2011; Guizardi y Garcés, 

2013). Estos diferentes flujos, cuando son por tierra, suelen cruzar el 

paso fronterizo Santa Rosa (Perú)-Chacalluta (Chile), ubicado entre la 

ciudad peruana de Tacna y la ciudad chilena de Arica.

Otra peculiaridad territorial que presenta la región, es la lejanía en-

tre su principal ciudad Arica y las otras comunas que la componen. 

La dificultad para moverse entre las ciudades y pueblos (en términos 

de costo y tiempo), implica una particularidad del contexto migratorio 

regional: los inmigrantes internacionales tienden a asentarse en las lo-

calidades donde encuentran empleo sin alternar su residencia intermi-

tentemente entre las comunas regionales. A la vez, la Aduana de Cuya 

representa también una barrera que mina las intenciones de muchos 

migrantes que entran a Arica y Parinacota.

Existe la percepción, por parte de los migrantes, de que este control 

aduanero no es fácil de traspasar, puesto que en él se establece también 

el control de los documentos de identidad –lo que en la práctica ter-

mina por dificultar el paso más al sur de los migrantes que no cuentan 

con una visa (ya sea de turista, temporaria o definitiva)4–. Al actuar en 

4 Véase el capítulo 3.
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la práctica como un registro fronterizo, Cuya desalienta el que parte 

de los migrantes de Arica establezcan residencia alternadamente entre 

esta ciudad e Iquique, por ejemplo. En el caso de los peruanos esta di-

mensión fronteriza de Cuya adquiere cierta importancia. Especialmente 

porque estos pueden circular por la Región de Arica y Parinacota (hasta 

Cuya) por siete días disponiendo solamente del documento de salvo-

conducto (Convenio Arica-Tacna). En este sentido, los peruanos que no 

disponen de documentos o recursos para gestionar una visa en Chile 

suelen trabajar en Arica haciendo uso del salvoconducto; pero evitan 

pasar por Cuya hacia las regiones más al sur en Chile, debido a que se-

rían retenidos en la aduana5.

En términos poblacionales, por otro lado, la XV Región presenta 

unas características de disminución de población en tres de sus cuatro 

comunas. Como muestra la Tabla 1, la única comuna que experimen-

ta un crecimiento poblacional sostenido en el intervalo intercensal de 

1982 a 2012 es la de Arica. Esto se puede explicar, por un lado, por-

que hay un proceso de emigración de la población de los pueblos del 

interior altiplánico, donde están situadas las otras tres comunas de la 

región. Estos pueblos, a su vez, se han ido constituyendo en localidades 

donde la gente emigrada va a pasar temporadas de descanso, días libres 

y vacaciones. En este sentido, no se trataría de un abandono total de 

los pueblos. Se trata más bien del afianzamiento de una dinámica de 

movilidad birresidencial según la cual la gente mantiene su residencia 

en los pueblos, sosteniendo a la vez otra vivienda-alojamiento en la re-

gión o en la localidad en la que trabaja. Los pueblos se convierten así en 

locales que, estivalmente, reciben a una población que durante el resto 

del año reside en otra parte. Es importante subrayar, no obstante, que 

no se podría asegurar que la migración desde el altiplano se haya dado 

exclusivamente hacia la ciudad de Arica.

Se especula en realidad que parte de este proceso de éxodo se rela-

ciona con el desarrollo de la industria de la minería en las regiones de 

Tarapacá y Antofagasta, en las que hay una importante demanda por 

mano de obra, sobre todo masculina. Según Carrasco y Vega (2011:16) 

las dos regiones chilenas con más cantidad de recursos minerales son 

justamente Antofagasta (con 43% del total nacional) y Tarapacá (con  

5 Volveremos a este tema en los capítulos 3 y 4. 
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el 12%). Las autoras señalan el “boom económico” de la minería en 

Chile en los últimos 20 años, aportando datos del alza de trabajado-

res ocupados en las faenas. Si en 1998 estos componían un total de 

85.903 personas, en 2008 se contaron 167.509 trabajadores (Carrasco 

y Vega, 2011: 22). En gran medida, siendo estas dos regiones las más 

significativas en términos de producción minera, es dable suponer que 

este importante aumento de trabajadores empleados en esta industria 

se relacione directamente con un aumento de sus demandas locales de 

mano de obra. Esto afecta e influencia las dinámicas migratorias no so-

lamente de las regiones chilenas adyacentes (como Arica y Parinacota), 

sino también a las regiones del centro y sur de Chile (desde donde mi-

gran trabajadores para emplearse en la minería). Al mismo tiempo, el 

desarrollo del mercado laboral de industria minera de Tarapacá y An-

tofagasta afecta e influencia las migraciones internacionales hacia la 

región, constituyendo en muchos aspectos un factor de atracción de 

migración, especialmente la que proviene de los países limítrofes (Ar-

gentina, Bolivia y Perú).

Este proceso ha provocado una transformación del mercado laboral 

en Arica. En la medida que la población económicamente activa de la 

región migra “hacia Tarapacá y Antofagasta”, se generan demandas de 

mano de obra y se abren nichos ocupacionales en algunos sectores pro-

ductivos como la agricultura, construcción y servicios. La mano de obra 

migrante ha sido una solución para esta demanda de mano de obra en 

la región en los últimos años.

TABLA 1

POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.  
MAGNITUDES INTERCENSALES (1982-2012)

Comunas 1952 1982 1992 2002 2012*

Arica 23.033 147.013 168.633 184.914 210.822
Camarones 1.314 731 729 999 606
Putre 2.661 3.356 2.417 1.671 1.366
General Lagos 3.299 1.087 890 879 625

Total 30.307 152.187 172.669 188.463 212.813

Fuente: Cordap (2013). Con base en la información entregada por el INE (2012) (solicitada en 
el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285). 

* Los valores referentes a 2012 integran el total de población censada y la estimación de 
moradores ausentes.



42 CaraCterístiCas eConómiCas y soCiodemográfiCas de la región de ariCa y ParinaCota

En el año 2012, un 99% de la población de la región residía en la co-

muna de Arica, que comprende solamente un 28% del territorio regional.  

Este dato indica que la región concentra casi toda su población en un 

área formalmente definida como “urbana”. La particularidad de esta 

comuna y de su composición citadina, no obstante, se debe a que gran 

parte de la superficie comunal está compuesta por dos valles de produc-

ción agrícola, Lluta y Azapa, configurándose así una matriz importante 

de continuidad urbano-rural en Arica. Asimismo, habría que conside-

rar que los valles presentan baja densidad demográfica, lo que también 

puede indicar que buena parte del contingente poblacional resida con-

centradamente en las partes más urbanas de la comuna, incluso cuando 

trabajan en los valles productivos.

En relación con las franjas de edad, se observa que, en la región, la 

mayor parte de la población está en edad económicamente activa, es 

decir, tiene entre 15 y 64 años. De hecho, la población que se encuentra 

entre estos intervalos etarios corresponde al 66,28% del total. Los me-

nores de 14 años congregan el 22,7% del total; mientras los habitantes 

con 65 años o más suman un 11,01% de la población (véase Tabla 2).

En relación con las vinculaciones a pueblo indígena o originario, los 

datos apuntan a que la región tiene una importante parte de su pobla-

ción autodeclarada como perteneciente a la etnia aymara: un 22,32% 

del total poblacional. La pertenencia a la etnia atacameña y rapa nui es 

nula, mientras la pertenencia a la etnia mapuche congrega un 3% de la 

población total de la región6.

Por otro lado, si bien la proporción de personas en situación de po-

breza ha disminuido en la última década –del 24,9% en 2000 al 15,7% 

en 2011– Arica y Parinacota presenta un índice de pobreza superior al 

nacional y al que presentan las regiones chilenas que le son contiguas 

(Casen, 2011), conforme se ilustra en la Tabla 4.

6 Hay un debate abierto en Chile sobre la validez y eficacia de los métodos de encuesta ela-
borados por el Estado para contabilizar el total de población indígena u originaria. En este 
sentido, los datos de la CASEN y del CENSO no representan una medida completa o ilus-
tradora, incidiendo en algunos casos en distorsiones de representación y representatividad. 
Presentamos estos datos acá considerando estas salvedades. Sobre el debate en relación con 
el conteo de población originaria en Chile, véase Gundermman y Foerster (2005). 
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TABLA 2

FRANJAS DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 
EN 2012. PORCENTAJES PROYECTADOS DEL CENSO 2002

Edad Porcentajes según territorio 2012

Comuna de Arica Región País

0 a 14 22,87 22,7 21,77
15 a 29 24,55 24,52 24,56
30 a 44 18,85 18,86 21,08
45 a 64 22,82 22,9 23,08
65 y más 10,92 11,01 9,52

Fuente: Elaboración propia con base a proyecciones del censo 2002 para el año 2012 (Biblioteca 
del Congreso, 2012).

TABLA 3

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DECLARADA PERTENECIENTE A ETNIA INDÍGENA  
O GRUPO ORIGINARIO EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA,  

SEGÚN DATOS DE LA CASEN (2009).

Etnia Porcentaje según territorio

Comuna de Arica Región Nacional

Atacameños 0 0 0,18
Aymara 21,52 22,32 0,57
Mapuche 3,04 3 5,96
Rapa Nui 0 0 0,03
Otras 75,44 74,68 93,26

Fuente: Elaboración propia con base a proyecciones del censo 2002 para el año 2012 (Biblioteca 
del Congreso, 2012).

TABLA 4

ÍNDICE DE POBREZA DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.  
COMPARACIÓN CON EL ÍNDICE NACIONAL (2000-2011).

Año Arica y Parinacota Nacional

2000 24,9% 20,2%
2003 23,5% 18,7%
2006 18,6% 13,7%
2009 12,8% 15,1%
2011 15,7% 14,4%

Fuente: Cordap (2013).
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El porcentaje de pobreza de la Región para el año 2011 (del 15,7%), 

no solo es mayor al promedio nacional para el mismo año (que ascen-

día al 14,4%), sino que también es superior al que presentan las dos 

regiones chilenas que le son más cercanas: Tarapacá (con un índice de 

pobreza del 13,1% en 2011) y Antofagasta (con 7,5% para la misma fe-

cha) (Casen, 2011). En relación con las cifras de pobreza extrema, si bien 

hubo una disminución considerable entre las Casen de 2009 y 2011 

para la región (del 4,6% al 2,1%), Arica y Parinacota nuevamente pre-

senta en 2011 índices mayores a las regiones de Tarapacá (con 1,9%) y 

Antofagasta (con 1,6%)7.

El Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle 

(MDS, 2012) –instrumento que nos permite acercarnos a la población 

en situación de mayor vulnerabilidad social– señaló que en la región se 

encontraban 395 personas bajo esta condición. Esta cifra, en términos 

relativos respecto al total de la población regional, se constituye como 

el segundo índice más elevado a nivel nacional.

Economía y mercado laboral

Una de las actividades históricamente más significativas en la econo-

mía ariqueña es el comercio. Gran parte de esta actividad mercantil 

es ejercida por personas aymara, tanto de nacionalidad chilena, como 

peruana o boliviana. Otras actividades productivas importantes están 

centradas en los sectores de turismo, agropecuario, de la minería no 

metálica, servicios universitarios, explotación de productos del mar y 

servicios marítimos portuarios.

El terminal portuario de Arica (TPA) es el cuarto más importante a 

nivel nacional y un 70% de su movimiento (importaciones y exporta-

ciones) se produce gracias a demandas bolivianas. El puerto es parte de 

una circunstancia histórica que da cuenta de los desenlaces de la Guerra 

7 Esta mejora, no obstante, debe ser redimensionada considerándose que se realizó un cam-
bio de estrategias y metodologías de medición de la pobreza entre las Casen de 2009 y 2011. 
En este sentido, en la medida en que se cambian criterios de muestra, recorte y magnitudes, 
el dato de 2011 no es de un todo comparable con el de 2009. Optamos por presentarlos 
pensando que, pese a las controversias, estos datos siguen constituyendo una medida oficial 
de la pobreza en la región. Su inclusión en el presente capítulo tiene como finalidad presen-
tarlo como base para lecturas más críticas sobre los instrumentos estadísticos poblacionales. 
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del Pacífico en los días actuales. El TPA es administrado desde 1998 por 

la Empresa Portuaria Arica y según estipula el Tratado firmado por Chile 

y Bolivia en 19048, se permite a este segundo país mantener mercancía 

almacenada en las instalaciones del puerto sin costos por el plazo de un 

año. A su vez, según lo establecido en el Acta de Ejecución del Tratado 

de Lima de 19299, Perú ejerce la administraciónt del malecón (Sitio 7) 

del puerto desde el año 1999. Esta administración, a través de Empresa 

Nacional de Puertos del Perú (Enapu SA), se realiza sobre cargas que ten-

gan como destino el territorio peruano o que provengan de él.

Pese a esta interesante variedad de rubros económicos existentes 

en Arica y Parinacota, y pese a su importancia estratégica como puerto 

que conecta el proceso de distribución de mercancías entre Chile, Perú 

y Bolivia, la región cuenta con coeficientes de producción económica 

más bien modestos. Como se aprecia en el gráfico 1, el Producto Interno 

Bruto (PIB) de Arica y Parinacota, desde su creación en 2007 y hasta 

2010, presentó un crecimiento por debajo del índice nacional. Solo para 

el 2013 la región presentó un PIB superior al nacional. Aun así los datos 

dan cuenta de un escenario económico desacelerado.

Los datos referentes al promedio de los ingresos imponibles entre 

los habitantes de la región (Tabla 5), por otra parte, demuestran un in-

cremento sostenido para el periodo que va de 2007 a 2012. Aquí, una 

vez más, el incremento es menor al promedio nacional. No obstante, la 

diferencia entre los niveles regionales y los nacionales viene en declive 

desde el 2007.

8 El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia es parte de los acuerdos establecidos por 
estos dos países tras la Guerra del Pacífico. En él se sentaron las bases de la incorporación del 
antiguo Departamento boliviano de Antofagasta a Chile, estableciendo las fronteras entre 
estos dos países y algunas compensaciones económicas a Bolivia. Una de ellas es la posibi-
lidad de usar el puerto de Arica sin pago de impuestos (dado que Bolivia perdió su salida al 
mar). Otra, fue la construcción, por parte de Chile, del Ferrocarril que conecta la ciudad de 
Arica a La Paz. Para más detalles, véase González (2011).

9 Como explicitamos en el capítulo 1, el Tratado de Lima es el acuerdo bilateral firmado 
entre Chile y Perú que da fin al periodo de litigio de las provincias de Tacna y Arica, tras la 
Guerra del Pacífico, estableciendo a la vez las fronteras entre los dos países. 
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GRÁFICO 1

CAMBIOS PORCENTUALES DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)  
DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. COMPARACIÓN CON  

LOS ÍNDICES NACIONALES (2010-2013)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central publicados en Alonso (2014) y 
en Penaforte y Abarzúa (2014).

TABLA 5

INGRESOS IMPONIBLES DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 
COMPARACIÓN CON VALORES NACIONALES (2007-2012)

Año Ingreso promedio 
Arica y Parinacota

(Pesos chilenos)

Incremento 
porcentual  
en la Región

Ingreso promedio 
Nacional

(Pesos chilenos)

Diferencia 
porcentual: 

Regional-Nacional

2007 346.930 -- 393.132 -13,32%
2008 398.524 14,87% 429.033 -7,66%
2009 410.741 3,07% 442.013 -7,61%
2010 447.078 8,85% 471.108 -5,37%
2011 489.570 9,50% 507.198 -3,60%
2012 521.966 6,62% 540.184 -3,49%

Fuente: Cordap (2013).

En la Tabla 6, desglosamos por sector productivo o actividad econó-

mica el dato de los promedios de ingresos imponibles de la población 

regional entre 2007 y 2012. La información es sustancial porque permi-

te observar que los sectores que constituyen nichos laborales ocupados 

por migrantes en la región –agricultura y construcción, por ejemplo– 

han tenido un aumento del ingreso promedio de los trabajadores del 

orden del 54,9% y del 44,53%, respectivamente. Otro sector económico 

en el que se ha constituido un nicho laboral para migrantes mujeres 
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en Arica y Parinacota, los trabajos remunerados de cuidado domésti-

co, también presenta un incremento del promedio de renta de los tra-

bajadores. Este último rubro laboral se engloba en la categoría “Otras 

actividades de servicios comunitarios, sociales y personales”, la cual ha 

presentado un crecimiento del ingreso promedio del orden del 44,36% 

entre 2007 y 2012.

TABLA 6

PROMEDIO DE LOS INGRESOS IMPONIBLES EN LA REGIÓN DE ARICA  
Y PARINACOTA EN PESOS CHILENOS Y SEGÚN SECTORES PRODUCTIVOS  

(2007-2012)

Actividad Económica 2007 Junio-2012 Incremento %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 231.127 358.011 54,9%
Pesca 511.578 766.225 49,78%
Explotación de minas y canteras 875.043 1.204.547 37,66%
Industrias manufactureras no metálicas 413.384 506.209 22,45%
Industrias manufactureras metálicas 401.566 608.690 51,58%
Suministro de electricidad, gas y agua 545.437 748.275 37,19%
Construcción 361.750 522.846 44,53%
Comercio por mayor y menor, vehículos 
automotores/ enseres domésticos 

296.986 417.814 40,68%

Hoteles y restaurantes 256.748 345.748 34,66%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 320.012 417.618 30,50%
Intermediación financiera 564.594 847.816 50,16%
Actividades inmobiliarias, empresariales y  
de alquiler

281.949 461.831 63,80%

Administración pública y defensa, planes  
de seguridad social, afiliación obligatoria

470.999 662.768 40,72%

Enseñanza 493.094 622.624 26,27%
Servicios sociales y de salud 353.420 603.655 70,80%
Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales

278.915 402.628 44,36%

Consejos de administración de edificios  
y condominios

161.000 297.992 85,09%

Organizaciones y órganos extraterritoriales 353.428 404.458 14,44%
Sin información 203.130 351.881 73,23%

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Cordap (2013).

Estos datos nos permiten deconstruir un mito muy reproducido en 

la región: el que pregona que los migrantes provocan el desempleo au-

tóctono y la disminución de salarios. Hay evidencia internacional que 

permite afirmar que los efectos de la migración en el sentido de preca-

rizar el mercado laboral no tienen la magnitud que el imaginario local 
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en Arica y Parinacota suele conferirles10. Especialmente porque, como 

se mencionó anteriormente, los migrantes tienden a ocupar nichos la-

borales ya no ocupados por la mano de obra nacional.

En el capítulo que sigue, nos centraremos en la dimensión fronte-

riza de la Región de Arica y Parinacota, detallando cómo estos aspectos 

económicos y sociales-demográficos que trabajamos en el presente ca-

pítulo se articulan de forma sui generis en la composición de la región 

como un área fronteriza. Se delinearán así algunos factores que ayudan 

a comprender por qué esta es una zona de interés para los migrantes.

10  Véase, por ejemplo, los estudios de Freeman y Katz (1997), Friedberg y Hunt (1995), La 
Londe y Topel (1997), Pischke y Velling (2002). Para el caso chileno, es importante men-
cionar el estudio de Contreras et al. (2013:1) donde se señala que “la inmigración no está 
teniendo efectos significativos sobre el mercado laboral en Chile, el cual ha sido capaz de 
absorber la mano de obra inmigrante”.
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Capítulo III

Del contexto fronterizo y migratorio1

Carlos Pérez,, Menara Lube Guizardi, José Tomás Vicuña SJ y Tomás Rojas

Introducción: definiciones de paso  
fronterizo y migración irregular en Chile

Según las disposiciones normativas sobre el ingreso a Chile desde el 

extranjero, este debe realizarse a través de algún paso fronterizo autori-

zado (sea terrestre, fluvial o aéreo). La institución a cargo de controlar 

y registrar los flujos de ingreso y de salida al país es la Policía de Inves-

tigaciones de Chile (PDI). Se debe entender por Paso Fronterizo Terrestre 

autorizado:

[el] Lugar geográfico ubicado en el Límite Político Internacional (LPI) 

por donde es posible el tránsito de entrada y salida terrestre del país 

(…). Los Complejos Fronterizos de Chile controlan flujos de personas, 

mercancías y vehículos que ingresan y salen del país por los Pasos habi-

litados (Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Seguridad Pública; 

2014: s/n).

Existen en Chile 33 pasos terrestres, 18 aéreos y 31 marítimos. Se-

gún detalla la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública de Chile, en los recintos de control de frontera inte-

raccionan y operan diferentes organismos y entidades del Estado. Como 

mencionamos anteriormente, está la Policía de Investigaciones de Chile, 

1 El presente capítulo cuenta con datos producidos en el marco del Proyecto FONDECYT 
11121177, financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica (CONICYT) y 
dirigido por Menara Lube Guizardi. 
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que se ocupa del Control Migratorio. Luego, opera también el Servicio 

Nacional de Aduanas, encargado del Control Aduanero (entrada y salida 

de mercancías, objetos de consumo, bienes muebles, patrimonio cultu-

ral, entre otros) y el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG), que 

lleva a cabo el Control Fitozoosanitario referente a la entrada y salida de 

animales, semillas y plantas. Finalmente, opera también Carabineros de 

Chile que tiene a cargo el “resguardo del Orden y Seguridad en Frontera” 

(Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile; 2014: s/n).

A su vez, los usuarios –tanto nacionales como extranjeros– tienen el 

derecho de cumplir con algunas instancias de fiscalización en los mis-

mos Complejos Fronterizos. Por ejemplo, pueden fiscalizar y denunciar 

malas prácticas por parte de la Policía de Investigaciones de Chile en re-

lación con el control de la documentación de los que cruzan la frontera 

(Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile; 2014). También 

tienen el derecho de fiscalizar el cumplimiento de la ley en lo que se 

refiere al control de vehículos de transporte (auto, bus y camión) reali-

zado por el Servicio Nacional de Aduanas. Pueden asimismo fiscalizar el 

Control en Loza realizado por Carabineros o por la PDI, y que involucra 

acciones de Inspección Física de los sujetos.

El documento requerido para el ingreso varía según los acuerdos 

internacionales firmados con el país de origen del ciudadano que de-

sea entrar a Chile2. Existen diversos tratados, convenios y acuerdos in-

ternacionales que salvaguardan los derechos migrantes en el país (DE-

MOSCÓPICA, 2009)3. Pero, a la vez, la Ley de Extranjería chilena se 

caracteriza por permitir que un amplio margen de las medidas tomadas 

en relación con la entrada y permanencia de extranjeros se realice de 

forma discrecional (Araujo et al., 2002; Guizardi et al., 2014b; Jensen, 

2009). Por consiguiente, una parte considerable de las decisiones sobre 

cómo proceder y sobre cómo aplicar la ley en los controles fronterizos 

reside en el criterio del funcionario de la PDI que actúa en los puestos 

de tránsito internacional.

2 Por ejemplo, debido al acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur), los ciudadanos 
bolivianos pueden entrar a Chile con su carné de identidad; pero, a su vez, lo mismo no 
es válido para un ciudadano proveniente de Venezuela, nación que también ha pasado a 
integrar el Mercosur como Estado Miembro, en el 2013. Para más información sobre el tema, 
véase el capítulo cuatro.

3 Véase el capítulo cuatro del presente libro.
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Se han registrado, en los últimos años, situaciones que dan cuenta 

de esta discrecionalidad del Estado en la aplicación de la Ley de Extran-

jería y que denuncian la persistencia de criterios no racionalizados y no 

transparentes en relación con la puesta en vigor de las medidas legales. 

Ellas se dejan ver, por ejemplo, en las variaciones abruptas en las dene-

gaciones de pedidos de tránsito fronterizo4.

Las fronteras internacionales en Arica y Parinacota

La Región de Arica y Parinacota dispone de diversas puertas oficiales de 

entrada al territorio chileno. Entre ellas contamos, además del puerto de 

Arica, los pasos fronterizos terrestres de Chacalluta, Chungará y Visviri, 

y el Aeropuerto Internacional Chacalluta. A estos se agrega el ingreso 

por vía férrea Arica-La Paz, que excepcionalmente no está vigente –pero 

que podría estarlo en un tiempo cercano, ejecutando el transporte de 

carga y pasajeros desde y hacia Perú y Bolivia–5. Para entender las diná-

micas de desplazamiento que cruzan o llegan a la región, aportaremos 

una descripción cuantitativa de los movimientos fronterizos por los pa-

sos de entrada a Chile formalmente habilitados y controlados.

Según las informaciones entregadas por la Policía de Investigacio-

nes de Chile (PDI)6, el paso fronterizo de mayor tránsito de personas en 

la región es el de Chacalluta. Desde ahí ingresan personas de más de 100 

4 Se nota la consolidación de ciclos en los que se deniegan masivamente solicitudes de en-
trada, sin que haya una explicación desde el Estado que justifique este proceso. Un ejemplo 
del incremento injustificado en las denegaciones de permiso de entrada a Chile se dio en 
el año 2013, cuando estas aumentaron un 33% respecto al año anterior (Rodríguez y Díaz, 
2013). Diferentes entidades civiles e investigadores han observado cualitativamente esta 
realidad. La Oficina de Servicio Jesuita a Migrantes en la ciudad peruana de Tacna ha aten-
dido a más de 300 migrantes en 2013 y ha escuchado relatos y testimonios de mujeres y 
hombres peruanos y colombianos a quienes se les ha denegado el ingreso a Chile en el con-
trol fronterizo de Chacalluta, pese a que portaban la documentación exigida legalmente. 
Los migrantes han denunciado junto a la oficina la existencia de criterios discriminatorios 
y que, según mencionan, parecen atender a la selección fenotípica-racial. Esta misma cons-
tatación la hacen Guizardi y Garcés (2012) y Guizardi et al. (2014b. En prensa). 

5 La vía férrea está en obras de reparación desde 2005 cuando las fuertes lluvias estacionales 
del mes de febrero en el altiplano dañaron parte significativa de su recorrido. Hay cierto 
desacuerdo entre el Estado boliviano y el chileno en relación con su inactividad, sostenien-
do Bolivia la argumentación de que esta inoperatividad infringe los términos del tratado de 
1904 firmado entre ambos países. Véase sobre el tema, por ejemplo, Cooperativa.cl (2013).

6 Informaciones solicitadas en el marco de la Ley de Transparencia (Nº 20.285).
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países cada año. Según Podestá (2011:128), el paso terrestre entre Perú y 

Chile (entre la frontera peruana, Santa Rosa y la chilena, Chacalluta) es 

el segundo cruce internacional más transitado de Sudamérica. En 2013, 

según la PDI, el paso contabilizó un total de 5.810.441 registros. Las 

nacionalidades más representativas de este movimiento son la bolivia-

na, colombiana, ecuatoriana y peruana. A ellas se suman los propios 

chilenos, quienes protagonizan alrededor del 50% de los movimientos 

de entrada y salida. No obstante, no hay que tomar en cuenta solo la 

diversidad de nacionalidades que ingresan por este paso, sino también 

que el flujo ha ido aumentando año a año (con una leve disminución 

entre los años 2012 y 2013), como se evidencia en la Tabla 7.

La segunda puerta de entrada internacional en la región en térmi-

nos de movimiento de personas es el Aeropuerto de Chacalluta, como 

se observa en la Tabla 8. Si bien mayoritariamente es un movimiento 

vinculado al transporte interno en Chile, tanto el movimiento nacional 

como internacional (con vuelos desde y hacia Bolivia y Perú), han ido 

en aumento.

TABLA 7

REGISTROS DE INGRESOS Y SALIDAS POR EL PASO FRONTERIZO CHACALLUTA, 
ARICA (2004-2013)

Año Ingresos Salidas Total

2004 1.752.216 1.733.424 3.485.640
2005 1.726.265 1.848.098 3.574.363
2006 2.094.856 2.040.518 4.135.374
2007 2.217.027 2.098.113 4.315.140
2008 2.009.827 1.994.029 4.003.856
2009 2.077.142 2.033.500 4.110.642
2010 2.309.390 2.231.118 4.540.508
2011 2.578.734 2.531.741 5.110.475
2012 2.998.459 3.035.927 6.034.386
2013 2.914.300 2.896.141 5.810.441

Fuente: Elaboración propia con base a datos publicados por la Cordap (2013) y a la información 
entregada por PDI (solicitada en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).
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TABLA 8

VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES REGISTRADOS  
POR EL AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA (2008-2012)

Vuelos 2008 2009 2010 2011 Nov. 2012

Internacionales 5.550 6.379 11.275 11.317 12.993
Nacionales 297.831 326.625 354.978 437.766 439.387

Total 303.381 333.004 366.253 449.083 452.380

Fuente: Cordap (2013).

La migración no constituye el único de los movimientos que que-

dan registrados en estos datos de cruce fronterizo, puesto que ellos 

engloban traslados motivados por actividades comerciales, turísticas, 

empresariales y profesionales en general, entre otros. No obstante, la 

circularidad migratoria del espacio de Arica y Parinacota constituye uno 

de los procesos que estructuran la dimensión fronteriza de la región, 

potenciando y endosando los números referentes a la entrada y salida 

de personas a través de los pasos internacionales.

La Tabla 9 aporta datos del Departamento de Extranjería y Migra-

ción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los migrantes 

con Tarjeta de Residencia en las diferentes regiones chilenas. El dato no 

presenta un panorama muy exacto de la cantidad de migrantes reales en 

cada región, en la medida en que considera solamente extranjeros que 

dispongan de Visas de Residencia (Temporaria o Definitiva) en el país  

–dejando afuera los migrantes con otros tipos de visa, así como aquellos 

cuya visa es irregular o los que están indocumentados–. No obstante, 

y pese a estas limitaciones, a través de estos datos podemos tener una 

dimensión aproximada de las áreas nacionales de concentración de la 

población migrante en Chile.

Se verifica, por ejemplo, que la gran mayoría de los migrantes radi-

cados en el país residen en la Región Metropolitana (el 64,74%). Arica y 

Parinacota, una de las regiones menos pobladas del territorio nacional, 

congrega el 3,31% de los migrantes7.

7 Hay que considerar que en la Región Metropolitana viven cerca de seis millones de per-
sonas, de manera que la incidencia de la migración sobre los totales de la población es 
proporcionalmente inferior a la de otras regiones, como las de Tarapacá y Arica y Parinacota 
(Guizardi y Garcés, 2012).
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TABLA 9

EXTRANJEROS CON VISA DE RESIDENCIA EN CHILE POR REGIÓN. VALORES 
ABSOLUTOS Y PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE MIGRANTES EN EL PAÍS (2012)

Región Residentes
2012

% Del total de nacional de 
migrantes 

Región Metropolitana 269.005 64,74%
Antofagasta 27.365 6,59%
Tarapacá 25.532 6,14%
Valparaíso 24.127 5,81%
Arica y Parinacota 13.763 3,31%
Biobío 11.084 2,67%
Araucanía 9.198 2,21%
Los Lagos 8.116 1,95%
Coquimbo 6.003 1,44%
Libertador General Bernardo O’Higgins 5.419 1,30%
Maule 4.892 1,18%
Atacama 3.302 0,79%
Los Ríos 3.138 0,76%
Magallanes y Antártica Chilena 2.820 0,68%
Aysén 1.776 0,43%

Total 415.540 100%

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por el Departamento de Extranjería 
y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile 
(solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

Así, los datos sobre la migración oficialmente registrada –a través 

de los Permisos de Residencia concedidos por el Estado chileno– nos 

permiten establecer una interesante comparación. Los números de in-

greso y salida por el control fronterizo de Chacalluta nos indican una 

cifra contundente, totalizando 6.034.386 movimientos de este tipo en 

2012. Los migrantes con Permiso de Residencia en Arica y Parinacota 

para este año alcanzaban, por otro lado, un número más bien modesto: 

13.763 personas. Comparado con las magnitudes de desplazamiento 

humano sobre el territorio y a través de las fronteras oficiales, el número 

de migrantes con Permiso de Residencia en la Región redunda en unas 

proporciones más bien tímidas, en evidente contraste con la fuerte mo-

vilidad humana regional.

Como mencionamos anteriormente, el ingreso y salida por Chaca-

lluta no mide el flujo migratorio regional, ya que también engloba otros 

tipos de movimientos (comerciales, turísticos e incluso migratorios) 

hacia otras regiones de Chile y otros países del cono sur. Pero lo que sí 

queda patente es la dicotomía entre un intenso flujo humano y una baja 
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tasa de reglamentación documental de extranjeros en la región. Como 

muchas de las zona fronterizas internacionales, Arica y Parinacota se 

caracteriza por contar con un flujo de personas que se asientan, trabajan 

o circulan por su territorio y que no necesariamente están registradas 

“oficialmente” como migrantes.

En este sentido, habría que considerar que la dimensión fronteri-

za de Arica y Parinacota no se reduce únicamente a los pasos habilita-

dos por los Estados. Hay una infinidad de rutas ancestrales, las cuales 

componen redes comerciales incluso precoloniales, que atraviesan las 

fronteras entre Perú, Chile y Bolivia en las amplias extensiones de tie-

rra colindantes entre estos países. Dado que buena parte de estas áreas 

colindantes se encuentran en territorios altiplánicos, con peculiares 

condiciones climáticas y de altitud, y también dada a las magnitudes te-

rritoriales de estas zonas de frontera, su control por parte de los Estados 

constituye casi un oxímoron. Esto contribuye a que la región contenga 

como parte de su experiencia social cotidiana una gran variedad de flu-

jos humanos migratorios y comerciales que, desde el punto de vista de 

los Estados, se comprende como “irregular”.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define 

la migración irregular como aquella realizada por toda “persona que ha-

biendo ingresado ilegalmente o tras vencimiento de su visado, deja de 

tener estatus legal en el país receptor o de tránsito” (Giovanetti, 2010: 

98; OIM: 2014, s/n). Es importante señalar que el ingreso irregular –el 

flujo constante de migrantes que entran a Arica y Parinacota a través de 

pasos fronterizos no habilitados, por ejemplo– caracteriza los contornos 

generales del fenómeno de la migración en este territorio, a la vez que 

constituye un desafío para los procesos formales de cuantificación de 

esta población migrante circular. Los datos oficiales entregados por ins-

tituciones públicas están normalmente pensados para cuantificar una 

población establecida en el territorio, de manera que su metodología 

resulta poco acertada para el conteo de las poblaciones que están en un 

constante ir y venir entre los tres países colindantes8.

8 La decisión de entrar por pasos no habilitados cumple, en la mayoría de los casos, con 
importantes estrategias de reproducción social de personas, familias o colectivos migrantes. 
No obstante, esta estrategia también implica la reproducción de ciertos niveles de exclusión 
jurídica en Chile. Esto se debe a que la regularización documental (y todos los derechos 
vinculados a ella) depende, como paso previo, de los documentos que certifican la entrada 
por un control fronterizo autorizado.
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Por otro lado, se puede decir que hay escasos recursos de informa-

ción por parte del Estado chileno sobre el flujo irregular de personas en 

Arica y Parinacota. Para la composición del presente informe, hemos 

consultado a la PDI (a través de la Ley de Transparencia, Nº 20.285) 

sobre la existencia de datos que pudieran dar cuenta del fenómeno, 

recibiéndose como respuesta que este tipo de conteo no se ejecutaba. 

No obstante, un registro publicado por el periódico El Mercurio daba 

cuenta de que en los dos primeros meses de 2014, fueron detenidos 47 

extranjeros por intentar entrar irregularmente a Chacalluta, mientras 

que durante todo el 2013 fueron sorprendidas, ingresando por pasos 

no habilitados en Arica y Parinacota, un total de 162 personas (Fuentes, 

2014: C-1) –cifras que nos parecen poco significativas en relación con la 

observación cualitativa en terreno o a través de los servicios del Servicio 

Jesuita a Migrantes de atención a migrantes en Arica–.

Registros fronterizos de la Policía de Investigaciones de  
Chile (PDI) para los pasos habilitados en Arica y Parinacota

De los múltiples controles fronterizos con los que cuenta la Región de 

Arica y Parinacota, y a los cuales aludimos en el apartado anterior, el 

que tiene una preponderancia significativa en el número de registros es 

el complejo fronterizo de Chacalluta9.

Chacalluta cuenta con un promedio diario de flujo humano de casi 

15.000 personas. En fines de semana o días festivos los registros pue-

den llegar a 30.000 en un solo día10. Anualmente los registros de este 

paso suman 30 veces la población ariqueña, lo que da cuenta del gran 

volumen de tránsito. Del total de registros en los últimos cuatro años 

(ingresos y salidas), los nacionales chilenos son protagonistas del 53% 

de los cruces fronterizos. El otro 47% corresponde a ciudadanos de más 

de 100 países, aunque cuatro de estos representan el 97% de ingresos y 

salidas de extranjeros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

9 Chacalluta constituye el segundo de mayor flujo en todo Chile, luego del Paso Los Li-
bertadores que conecta la zona central del país con la vecina Provincia de Mendoza, en 
Argentina.

10 Informaciones entregadas por la PDI y solicitadas en el marco de la Ley de Transparencia, 
Nº 20.285. 
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Las magnitudes del tránsito por Chacalluta no implican la irre-

levancia de los demás cruces, especialmente los terrestres (Chungará 

y Visviri), que cuentan con un tránsito frecuente y muy significativo  

–sobre todo si consideramos las dinámicas sociales y comerciales entre 

Chile y Bolivia que estos dos cruces conforman y alimentan–.

Reiteramos, no obstante, algo que habíamos mencionado en el 

apartado anterior: los registros fronterizos para estos tres pasos no evi-

dencian con claridad los contornos del fenómeno de movimiento mi-

gratorio en la región. En parte porque en estos datos no se distinguen 

los flujos que corresponden a desplazamientos migrantes, turísticos o 

comerciales destinados a un tercer país –para los cuales Chile constitu-

ye un “territorio de tránsito”– o bien destinados a otra región chilena. 

Tampoco se distinguen, entre los peruanos entrando con salvoconduc-

to11, aquellos que permanecerán a lo largo de toda la semana en Arica 

(lo que caracterizaría su entrada al país como enmarcada a un circuito 

migratorio pendular). Aun así, y con el propósito de establecer compa-

raciones sistemáticas entre la realidad de cruce fronterizo y el asenta-

miento y movilidad migrante en Arica y Parinacota, pensamos que pue-

de ser interesante observar los datos del control de fronteras, detallando 

estas informaciones a partir de las cuatro nacionalidades migratorias 

más representativas en la región.

En este sentido, detengámonos en los datos referentes a los cruces 

a través de los controles de Chacalluta, Visviri y Chungará por parte de 

ciudadanos bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos12. Para 

las cuatro nacionalidades se observa un incremento de sus ingresos al 

país entre los años 2010 y 2013, como se muestra en la Tabla 10. Sin em-

bargo, los colectivos de Bolivia y Perú presentan una moderada baja en 

el último año mencionado. También se hace notoria la preponderancia 

de ciudadanos peruanos que hacen ingreso a Chile.

11 Este régimen de documentación de los peruanos en el territorio de Arica y Parinacota será 
explicado en el capítulo 4.

12 Los cuatro colectivos nacionales son los más representativos no solamente en términos 
numéricos, sino también porque son los que más han solicitado Visas de Residencia Tem-
poraria o Permanente en Arica y Parinacota, como explicaremos en el apartado que sigue.
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TABLA 10

TOTALES ANUALES DE REGISTROS FRONTERIZOS (INGRESOS Y SALIDAS) 
EN CHACALLUTA, CHUNGARÁ, VISVIRI (2010-2013)13

Año 2010 2011

País Ingresos Salidas Ingresos Salidas

Bolivia 157.186 149.132 181.060 112.773
Colombia 5.579 3.524 6.472 7.661
Ecuador 4.346 4.276 4.178 6.799
Perú 997.009 1.165.852 1.043.111 1.178.654

Año 2012 2013

País Ingresos Salidas Ingresos Salidas

Bolivia 233.383 84.495 220.349 77.044
Colombia 8.498 11.049 9.934 12.974
Ecuador 4.854 7.978 6.286 8.610
Perú 1.210.288 1.341.227 1.148.880 1.269.709

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI) (solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

Vale la pena aclarar un par de especificidades socioespaciales de 

peruanos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos que pueden servir 

de ayuda a la comprensión de las diferencias de movilidad entre pasos 

fronterizos por parte de estos cuatro colectivos nacionales. El primer 

dato por considerar se refiere a la cercanía de los territorios peruanos 

y bolivianos. Considerando que se trata de naciones que colindan con 

Chile en la Región de Arica y Parinacota, la cercanía es un factor de 

atracción y de facilitación del flujo transfronterizo de ciudadanos pro-

venientes de estos países14. De hecho, muchos peruanos y bolivianos 

que se establecen en la región lo hacen a partir de estrategias migra-

torias móviles, constituyendo procesos de dislocamiento circulares o, 

13 Cabe aclarar que los números presentados en la Tabla 10 se refieren a los “registros fron-
terizos”, definidos estos últimos como la cantidad de cruces contabilizados a través de los 
pasos habilitados de frontera. Esto implica que una misma persona puede dejar constancia 
de un número múltiple de registros, dependiendo de la frecuencia con la que cruza alguno 
de estos controles. En definitiva, el dato mide el número de cruces, no el número de perso-
nas involucradas en estas dinámicas fronterizas.

14 Especialmente porque permite que el desplazamiento entre localidades de los países de 
origen y destino involucre menos gasto económico, facilitando estrategias de reproducción 
social y económica de las familias y comunidades que pueden desarrollarse a través de los 
viajes de ida y vuelta.
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aún, personificando aquello que la literatura de estudios migrantes de-

nomina commuters (Bijsterbosch, 2007: 3)15.

Por otro lado, en el caso de ecuatorianos y colombianos, inciden al-

gunas particularidades que les hacen mantener un patrón menos fluido 

de cruces de frontera. En primer lugar, debido a los costos de desplaza-

miento desde o hacia sus países de origen, que implican una inversión 

más elevada por parte de los migrantes, realidad que altera la manera 

de plantear la experiencia migratoria y la reproducción social de sus 

familias en Arica y Parinacota. En el caso específico de los colombia-

nos, incide también el hecho de que muchos de ellos han dejado sus 

localidades de origen debido a los procesos de violencia, de manera que 

volver al origen no siempre es una opción factible. Estos factores, entre 

otros, ayudan a explicar por qué ecuatorianos y colombianos cruzan 

menos las fronteras de la región y por qué tienden a buscar estrategias 

de radicación permanente en Chile.

Pero, comparando las cuatro nacionalidades, otro dato que se puede 

rescatar es que según el flujo neto (ingresos menos salidas) para estos 

cuatro años, solo los ciudadanos bolivianos tienen un saldo positivo. 

Esto puede indicar que, entre todos los colectivos, solamente en el caso 

de bolivianos entran más ciudadanos por los pasos de Chacalluta, Visviri 

y Chungará de los que efectivamente salen por estos mismos controles 

fronterizos.

Asimismo, cabría una última salvedad en el caso de los peruanos. 

Muchos de los migrantes de esta nacionalidad que cruzan la Región de 

Arica y Parinacota residen o bien en Argentina o en la Región Metropo-

litana de Chile (Santiago). En este sentido, Arica es el cruce terrestre casi 

obligado de los peruanos que viven en el centro del país cuando estos 

necesitan regresar, tras vacaciones o trabajo, a sus localidades de origen 

en el Perú.

Hay consideraciones importantes sobre la dimensión de género de 

estos cruces fronterizos. Si se desagregan los datos anteriores conside-

rando la variable sexo (Tabla 11), se muestra que solo para el año 2010 

15 Denominación que se les da a las personas que trabajan en un país, pero que mantienen 
su residencia en el de origen. Los viajes entre origen y destino se pueden materializar a par-
tir de diferentes regímenes temporales, pero siempre se mantiene una situación de tránsito 
entre una y otra localidad situadas de un lado y de otro de la frontera (Bijsterbosch, 2007). 
A modo de referencia, para la importancia de este régimen de movilidad, cabe mencionar 
que el Consulado Peruano en Arica estima en 6.000 los compatriotas de su país que trabajan 
en la región y que regresan una vez a la semana a Perú.
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es mayor el ingreso de mujeres al de hombres. Para el resto de los años 

hacen mayor ingreso al país los varones extranjeros de estas cuatro 

nacionalidades. A su vez, para los dos primeros años las mujeres pre-

sentan mayores registros de egreso del país, mientras que para los dos 

últimos son los hombres quienes lideran los flujos de salida. Asimismo, 

la Tabla 11 muestra que tanto en el caso de hombres como de mujeres, 

se presenta un aumento del número de registros en los últimos cuatro 

años (en el caso de las mujeres hubo un leve descenso el 2013)16.

TABLA 11

TOTALES ANUALES DE REGISTROS FRONTERIZOS (INGRESOS Y SALIDAS)  
EN CHACALLUTA, CHUNGARÁ, VISVIRI. DISTINCIÓN POR SEXO (2010-2013)

Año 2010 2011

Sexo Ingresos Salidas Ingresos Salidas

Femenino 585.584 692.248 590.718 661.297
Masculino 578.509 630.515 644.101 644.711
No indica 27 21 2 8

Total 1.164.120 1.322.784 1.234.821 1.306.016

Año 2012 2013

Sexo Ingresos Salidas Ingresos Salidas

Femenino 671.325 699.923 666.398 682.875
Masculino 785.695 744.821 719.051 685.456
No indica 3 5 - 6

Total 1.457.023 1.444.749 1.385.449 1.368.337

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI) (solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

Detengámonos en el desglose de los registros totales en pasos fron-

terizos, observando cuáles de los tres pasos terrestres reciben más ciu-

dadanos colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos. Esta infor-

mación podría sugerirnos la conformación de una tendencia por parte 

de uno u otro colectivo por entrar a Arica y Parinacota a través de un 

determinado control de frontera, lo que también nos podría informar 

sobre rutas de desplazamiento entre localidades de origen y destino.

16 Como se verá más adelante, hay una mayor petición de visas en Arica y Parinacota por 
parte de hombres. Habría así una curiosa correlación entre el predominio masculino en el 
cruce por pasos terrestres autorizados y su predominio también en las solicitudes de Visa 
de Residencia.



61Carlos Pérez,, Menara lube Guizardi, José ToMás ViCuña sJ y ToMás roJas

TABLA 12

TOTAL REGISTROS FRONTERIZOS TERRESTRES (INGRESOS Y SALIDAS) EN 
CHACALLUTA, CHUNGARÁ, VISVIRI. CRUCES DE FRONTERA ANUALES DE 
ACUERDO CON LA NACIONALIDAD Y CON EL CONTROL FRONTERIZO  

(2010-2013)

País Paso
2010 2011

Ingresos Salidas Ingresos Salidas

Bolivia

Chacalluta 8.589 18.266 10.167 23.977
Chungará 147.030 129.439 169.187 86.807

Visviri 1.567 1.427 1.706 1.989

Colombia

Chacalluta 5.368 3.354 6.309 7.661

Chungará 211 170 158 -
Visviri - - 5 -

Ecuador

Chacalluta 4.240 4.149 4.059 6.710

Chungará 106 127 118 84
Visviri - - 1 5

Perú

Chacalluta 995.642 1.163.686 1.041.677 1.177.419

Chungará 1.215 1.939 1.342 1.116
Visviri 152 227 92 119

Total 1.164.120 1.322.784 1.234.821 1.305.887

País Paso
2012 2013

Ingresos Salidas Ingresos Salidas

Bolivia

Chacalluta 12.447 33.454 20.964 31.812
Chungará 220.165 50.343 196.975 42.916

Visviri 771 698 2.410 2.316

Colombia

Chacalluta 8.335 11.010 9.808 12.901

Chungará 163 39 119 57
Visviri - - 7 16

Ecuador

Chacalluta 4.767 7.939 6.158 8.573

Chungará 86 39 128 37
Visviri 1 - - -

Perú

Chacalluta 1.209.219 1.340.403 1.147.471 1.268.850

Chungará 1.028 774 1.225 679
Visviri 41 50 184 180

Total 1.457.023 1.444.749 1.385.449 1.368.337

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI) (solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

En el caso de los ciudadanos bolivianos, un 86% de ellos entran 

a Arica y Parinacota por el control fronterizo de Chungará. Las otras 

tres nacionalidades hacen ingreso o egreso al país principalmente por  

Chacalluta (Ecuador en un 98%; Colombia y Perú en un 99%). Estos 
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datos tienen relación no solamente con la posición geográfica de estos 

cuatro países y su relación territorial con Chile, sino que también alu-

den a la conformación de rutas migratorias y comerciales bolivianas que 

cruzan el altiplano, entrando a Chile a través de pasos ubicados en los 

cerros alejados de la costa del Pacífico.

Se observan en la Tabla 13 las modalidades documentales bajo las 

que hacen su ingreso al país los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecua-

dor y Perú. Pero, antes de dar a conocer estos datos, sería importante 

aclarar que hay tres categorías de visa que pueden ser solicitadas en 

Chile y que determinan la modalidad documental del extranjero que 

ingresa o cruza los pasos fronterizos nacionales:

 ♦ Visa de Turismo. Sirve para fines de paseo y no otorga permiso de 

trabajo o desempeño de cualquier función remunerada. Es requi-

sito para la solicitud de una Visa Temporaria.

 ♦ Visa de Residencia Temporaria. Permite el trabajo remunerado, dura 

un año, es renovable y es requisito para la Visa Permanente.

 ♦ Visa de Residencia Permanente. Permite el trabajo, contempla dura-

ción indefinida y es requisito para la naturalización por residencia.

Cabe considerar, además, que hay diferentes factores que condicio-

nan el derecho de solicitud a Visa Temporaria o Permanente por parte 

de un extranjero en Chile: disponer de un Contrato Laboral (lo que se 

conoce como “Visa Temporaria Sujeta a Contrato” o “Visa Permanente 

Sujeta a Contrato”): desempeñarse como estudiante en el país, actuar 

como miembro de una congregación religiosa, ser cónyuge, padre o 

madre de chileno(a), estar embaraza, ejercer como inversionista, o ser 

ciudadano de un Estado miembro o asociado al Mercosur17, entre otras.

En la Tabla 13 observamos cómo, en el caso de los bolivianos, co-

lombianos y ecuatorianos, la modalidad de turista es la que predomina. 

En el caso de los ciudadanos del Perú, la mayoría de los ingresos se ha 

dado bajo el alero de las determinaciones legales del Convenio Arica-

Tacna18, que persigue fines turísticos.

17 Para más detalles, véase capítulo 4.

18 Hay que mencionar, sin embargo, que a partir de julio de 2013 se espera que el número 
de peruanos que entren a Arica y Parinacota con la modalidad de documento estipulado 
por este acuerdo disminuya, debido a la entrada en vigencia de los acuerdos referentes al 
Convenio de la Alianza del Pacífico. Para más detalles sobre este convenio y sobre el con-
venio Tacna-Arica, véase el capítulo cuarto del presente libro.
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TABLA 13

MODALIDADES DE INGRESO A LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA  
POR COLECTIVO NACIONAL (BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, Y PERÚ)  

Y POR CONDICIÓN DOCUMENTAL DE INGRESO (2010-2013)

País Condición de ingreso Porcentaje

Bolivia

Otros 5,3%
Tripulante no residente 25,5%
Turista 69,2%

Colombia

Otros 5,42%
Residente sujeto contrato 9,70%
Residente temporario 5,40%
Turista 79,49%

Ecuador

Otros 12,58%
Residente sujeto contrato 4,42%
Residente temporario 6,44%
Turista 76,56%

Perú

Otro 7,03%
Convenio Arica-Tacna 65,90%
Turista 27,07%

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI) (solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

Tramitación y concesión de Permisos de Residencia y  
sanciones a extranjeros indocumentados en Arica y Parinacota

El presente apartado se centra en el análisis de indicadores que definen, 

aunque sin mucha precisión, los contornos del fenómeno migratorio 

en Arica y Parinacota. Un primer dato que analizaremos en este senti-

do es el tipo de solicitudes de visa a que postulan los extranjeros en la 

región. En segundo lugar, las sanciones que son aplicadas a extranjeros 

en condición de indocumentación. Mientras el primer dato apunta al 

perfil de migrantes que logran establecerse, el segundo apunta a tipos 

o estrategias de movilidad que caracterizan a aquellos migrantes que 

permanecen indocumentados. Ninguno de los dos datos define el perfil 

de los migrantes en la región pero, a la falta de referentes más precisos y 

mejor recortados, estas informaciones pueden darnos luces tanto sobre 

algunos aspectos generales del fenómeno migratorio, como sobre los 

prejuicios, deficiencias y restricciones que los sujetos migrantes enfren-

tan a la hora de establecerse en Chile.
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De acuerdo con lo designado por la Ley de Extranjería vigente en 

Chile, y pese a que los datos son computados por el Ministerio del In-

terior y Seguridad Pública, las Gobernaciones Provinciales de Arica y de 

Parinacota son las responsables de cumplir las funciones normativas de 

la región19. Las gobernaciones son, por lo tanto, responsables de recibir 

las solicitudes y entregar las visas a extranjeros.

En los últimos tres años, la gran mayoría de las solicitudes de visa 

cursadas en las gobernaciones de Arica o de Parinacota son realizadas 

por ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, concentrando 

el 95% del total de los requerimientos. De estos cuatro países, la ma-

yor cantidad de peticiones provienen de Bolivia y Perú, colectivos que 

juntos suman el 89% del total de visas entregadas en la región. Hay 

que destacar, sin embargo, que para el período entre 2010 a 2013, se 

entregaron un total de 9.324 visas a ciudadanos de más de 40 países. 

Lo interesante, no obstante, está en el incremento de estas peticiones 

y de las visas otorgadas para el año 2013. En este año, según los datos 

entregados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública20, personas 

de 34 países distintos hicieron solicitud de visas en la Región de Arica y 

Parinacota y se entregaron un total de 3.265 Visas de Residencia, lo que 

equivale a la tercera parte del total de documentos concedidos en los 

últimos cuatro años.

En la Tabla 14 podemos ver las solicitudes realizadas en las dos go-

bernaciones de la región entre enero de 2013 y diciembre de 2013. Es 

necesario mencionar que, no obstante, gran parte de estas solicitudes 

(el 94%) se cursan en la Provincia de Arica. El 6% restante corresponde 

a visas cursadas en la Provincia de Parinacota.

Con respecto a las Visas Temporarias (que duran un año y son re-

novables por uno más) tramitadas en la Gobernación de Arica, se puede 

constatar que menos del 0,01% equivalen a solicitudes justificadas por 

embarazo. El dato contrasta fuertemente con el imaginario local ari-

queño que proyecta la noción de que las mujeres extranjeras “vienen a 

tener su parto en Arica” para así garantizar su derecho a la Visa de Resi-

dencia en Chile (justificada por la maternidad de un nacional chileno, 

en este caso el hijo o hija nacida en el país).

19 Véase en este sentido, el capítulo 2.

20 Solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285.
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TABLA 14

SOLICITUDES DE VISA TEMPORARIA Y PERMANENTE. REGIÓN DE ARICA Y 
PARINACOTA SEGÚN NACIONALIDADES MÁS REPRESENTATIVAS (2010-2013)

País 2010 2011 2012 2013

Bolivia 588 709 1.189 1.625
Colombia 66 88 109 139
Ecuador 18 26 45 51
Perú 795 834 1.236 1.302
Otros países 79 112 165 148

Total Visas 1.546 1.769 2.744 3.265

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública del Gobierno de Chile (solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

También es relevante que las solicitudes de visas por parte de titu-

lares sextuplican las solicitudes cursadas a base de ser dependiente de 

un titular ya documentado. Esto nos lleva a dos consideraciones. Por 

un lado, nos hace plantear que la estrategia migratoria de los sujetos 

implica su asentamiento y documentación, previos a un posible des-

plazamiento de los dependientes y a la gestión de solicitud de visa de 

estos. Por otro lado, los bajos números de visas cursadas por la situación 

como “dependiente” nos permiten pensar que los migrantes prefieren, 

en el marco de sus estrategias de reproducción social, mantener sus fa-

milias en los lugares de origen. Asimismo, estos bajos índices de visas 

como “dependiente” pueden reflejar la inoperatividad de esta categoría, 

puesto que esta impide a su portador ejercer un trabajo remunerado. Es 

bien probable que los parientes prefieran cursar sus visas solicitándolas 

por otras razones, como por ejemplo, justificando la solicitud con la 

posesión de un contrato de trabajo21.

21 Distintos factores pueden actuar incentivando que los migrantes cursen sus visas sin plan-
tear el vínculo de dependencia entre sus familiares, o que tarden en conseguir vincular sus 
familiares a la posesión de la documentación. Por un lado, hay que considerar el elevado 
costo monetario de las visas. Por otro lado, habría que poner especial atención al costo de 
la información, teniendo en cuenta que muchos migrantes efectivamente no acceden a 
conocer la Ley Chilena de Extranjería. De hecho, el Estado no ha generado una política de 
información en la Región para facilitar el acceso a estos conocimientos. Otro tipo de costo 
del que se puede hablar es el de tiempo, ya que la temporalidad de la burocracia propia de 
estas instancias puede desincentivar la obtención de visas regulatorias, demandando que 
migrantes se ausenten de sus labores u ocupaciones muchos días de la semana y durante 
periodos prolongados. Esto, a su vez y en no pocas ocasiones, genera conflictos laborales 
entre migrantes y empleadores, especialmente considerando que muy a menudo los mi-
grantes trabajan en condición de indocumentación hasta requerir la visa, estando sujetos 
a la irritabilidad de empleadores que no respetan el derecho a usar horas laborales para 
tramitar la documentación.
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La Tabla 15 muestra, a su vez, los tipos de visa solicitados por ciu-

dadanos bolivianos, peruanos, ecuatorianos y colombianos –naciona-

lidades que, como hemos explicado, conforman la mayoría de las soli-

citudes de visa en la región–.

Los ciudadanos bolivianos inciden en un alto porcentaje de solici-

tudes de Visa Temporaria, lo que está vinculado a la posibilidad de estos 

sujetos de adscribirse a la Visa Mercosur22. Los ciudadanos peruanos, 

colombianos y ecuatorianos no pueden recurrir a este convenio ya que 

la incorporación de sus países como Estados Asociados al Mercosur no 

ha sido ratificada por el Estado de Chile.

Al observar la progresión de las solicitudes para estos cuatro países 

(Tabla 15), verificamos que para las Visas Temporarias, los cuatro co-

lectivos registran un alza de peticiones, destacando el caso de Bolivia. 

En relación con las Visas Sujetas a Contrato, en tanto, destaca el au-

mento de ciudadanos colombianos y peruanos que han solicitado este 

documento en los últimos cuatro años. Otra situación que es pertinente 

relevar es que, pese a que se estima una cantidad similar de ciudadanos 

colombianos y ecuatorianos en la región, los primeros tienen un mayor 

número de solicitudes de visa para los últimos cuatro años.

En la Tabla 16 desglosamos el dato sobre concesión de visas a partir 

de la variable de género. Se puede apreciar que las entregas de visas han 

sido mayores para los varones en los últimos cuatro años. Como afirmá-

bamos anteriormente, esto puede tener algún paralelo con el hecho de 

que los hombres registran más flujos de entrada y salida por los pasos 

fronterizos autorizados de la región.

22 La Visa Mercosur (como detallaremos en el capítulo 4) tiene un costo menor y supone una 
facilitación de la circulación boliviana en la zona. Sin desconocer este hecho, el servicio de 
atención del Servicio Jesuita a Migrantes ha recogido numerosos relatos de bolivianos que 
denuncian que, al parecer, operan factores discrecionales que determinan que a algunos 
bolivianos se les cobre más de lo que establece la Ley y se les solicite mayor cantidad de do-
cumentos. Estas prácticas, obviamente, constituyen una violación de los derechos de estos 
ciudadanos y de los tratados firmados internacionalmente.
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TABLA 15

SOLICITUDES DE VISA EN ARICA Y PARINACOTA SEGÚN FACTOR JUSTIFICANTE 
DE LA PETICIÓN. CUATRO NACIONALIDADES MÁS RELEVANTES (2010-2013)

País Visa 2010 2011 2012 2013

Bolivia

Temporaria 563 700 1.183 1.587
Estudiante 12 9 6 7
Sujeta a Contrato 13 - - 31

Colombia

Temporaria 49 50 47 44
Estudiante 2 1 - 3
Sujeta a Contrato 15 37 62 92

Ecuador

Temporaria 11 14 13 14
Estudiante - - - -
Sujeta a Contrato 7 12 32 37

Perú

Temporaria 371 324 385 338
Estudiante 14 18 16 18
Sujeta a Contrato 410 492 835 946

Totales 1.467 1.657 2.579 3.117

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por la Gobernación de Arica y 
Parinacota (solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

TABLA 16

VISAS ENTREGADAS EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.  
DIVISIÓN POR CATEGORÍA Y POR GÉNERO (2010-2013)

Género Tipo de Visa \ Año 2010 2011 2012 2013

Femenino

Temporaria 519 568 781 1.012
Sujeta a Contrato 208 233 399 471
Estudiante 9 11 13 15

Total femenino 736 812 1.193 1.498

Masculino

Temporaria 545 607 967 1.070
Sujeta a Contrato 246 333 572 685
Estudiante 19 17 12 12

Total masculino 810 957 1.551 1.767

Total visas 1.546 1.769 2.744 3.265

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública del Gobierno de Chile (solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

Finalmente, conviene especificar los datos referentes a los totales de 

Visas de Residencia concedidas en la región de acuerdo con la variable 

de género, detallando las cantidades de permisos documentales obte-

nidos por las cuatro nacionalidades migrantes más representativas en 
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Arica y Parinacota. Esto nos permite observar, por ejemplo, que en el 

caso del colectivo boliviano el número de visas concedidas a hombres 

y a mujeres es muy semejante. En el caso de peruanos, colombianos y 

ecuatorianos, las mujeres tienen una participación más significativa, lo 

que es especialmente relevante entre los connacionales del Perú, con-

forme indica la Tabla 17.

TABLA 17

RESIDENCIAS DEFINITIVAS CONCEDIDAS EN LA REGIÓN DE ARICA  
Y PARINACOTA (2010-2013): POR NACIONALIDADES SOLICITANTES  

MÁS RELEVANTES Y GÉNERO

País Sexo
Provincia

Total  
según sexo

Total  
por país

Arica Parinacota

Bolivia
F  623  37  660 

 1.374 M  665  49  714 

Colombia
F  65  -  65 

 103 M  38  -  38 

Ecuador
F  24  -  24 

 41 M  17  -  17 

Perú
F  818  7  825 

 1.530 M  696  9  705 

Otros
F  67  -  67 

 127 M  58  2  60 

Totales  3.071  104  3.175  3.175 

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por el Departamento de Extranjería y 
Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile (solicitados en 
el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

Hemos comentado anteriormente que las solicitudes de visa se 

tramitan en las gobernaciones regionales. La Intendencia Regional, en 

tanto, es el órgano a quien le toca desempeñar el rol punitivo en rela-

ción con el incumplimiento de las exigencias documentales por parte 

de los migrantes. La Intendencia se ocupa de las expulsiones, órdenes 

de abandono y reconsideraciones de multas por situación documental 

irregular. En términos generales, se podría asumir que el detalle de estas 

sanciones da cuenta de un panorama más amplio de la situación de los 

migrantes en Arica y Parinacota frente al Estado chileno. Las reconsi-

deraciones, en tanto, pueden dar cuenta del interés del inmigrante por 

quedarse o volver a ingresar en el país, ya que responden a una apela-

ción de la persona sancionada en primera instancia.
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En la Tabla 18 se detallan las sanciones impartidas por la Intenden-

cia de Arica y Parinacota entre enero de 2011 y agosto de 2013. Casi la 

totalidad de estas recayeron sobre trabajadores extranjeros que fueron 

sorprendidos desempeñando funciones laborales sin disponer de una 

visa que los habilite para ello. En el mismo periodo, solo 4 sanciones 

fueron cursadas a los empleadores. La casi inexistente fiscalización y 

punición por incumplimiento de los derechos migrantes por parte de 

los empleadores es un factor que desincentiva la regularización de la 

situación laboral del migrante, ya que se sabe que es muy poco probable 

que a los empleadores se les sancione por cualquier tipo de infracción.

En relación con los migrantes, por otro lado, la mayor cantidad de 

sanciones que les son aplicadas devienen en amonestaciones, multas, 

abandonos o expulsiones. En muy pocos casos se reconsidera la situa-

ción (menos del 10%). Esta alta incidencia de patrones punitivos contra 

el migrante, a diferencia de lo que observamos entre los empleadores, 

provoca que el migrante luche por regularizar su situación migratoria. 

En general, los migrantes saben que, en caso de que sean sancionados, 

es poco probable que se modifique la sanción.

TABLA 18

SANCIONES CURSADAS A CIUDADANOS EXTRANJEROS POR EJERCER  
FUNCIÓN LABORAL SIN DISPONER DE LA VISA CORRESPONDIENTE  

EN ARICA Y PARINACOTA (2011- 2013)

Sanción 2011 2012 2013
(Ene-Ago)

Total

Acoge reconsideración de multa 130 141 25 296
Amonestación 527 499 197 1.223
Aplica multa 416 557 617 1.590
Deja sin efecto, revoca dispone abandono  
y prohibición

9 11 14 34

Dispone abandono y prohibición 592 400 215 1.207
Expulsión 229 115 20 364
Rechaza reconsideración 1 0 3 4
Rectifica resolución 2 2 3 7
Revoca expulsión 19 4 3 26
Suspende expulsión 2 0 2 4
Multa a empleador 2 1 1 4

Total 1.929 1.730 1.100 4.759

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública del Gobierno de Chile (solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).
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A su vez, la Tabla 19 detalla las sanciones de acuerdo con la nacio-

nalidad de los sujetos y agrupando solamente las cuatro nacionalidades 

más numerosas en la región. Llama la atención la alta cantidad de san-

ciones a ciudadanos colombianos, tomando en cuenta que este colecti-

vo es numéricamente inferior a los colectivos peruano y boliviano en la 

región. Además, como hemos visto antes, los colombianos congregan 

un alto porcentaje de solicitudes de cruce fronterizo rechazados en los 

pasos oficiales.

TABLA 19

TIPOS DE SANCIONES IMPARTIDAS A EXTRANJEROS EN ARICA Y PARINACOTA 
PARA LOS CUATRO COLECTIVOS MIGRATORIOS MÁS NUMEROSOS (2012-2013)

País Amonestación Multa Abandono Expulsión

Bolivia 155 287 0 39
Colombia 110 190 0 93
Ecuador 25 53 0 11
Perú 325 669 692 97

Total 615 1.199 692 240

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública del Gobierno de Chile (solicitados en el marco de la Ley de Transparencia, Nº 20.285).

En relación con la realidad documental y con las sanciones impar-

tidas a ciudadanos de origen extranjero, se observa la necesidad de pro-

mover canales de información respecto a la Ley Chilena de Extranjería. 

Es necesario también sensibilizar al sector público: tanto a las goberna-

ciones provinciales como a la Intendencia Regional. Esta perspectiva 

queda patente en las labores de terreno realizadas por Servicio Jesuita 

a Migrantes en Arica. Para los años 2012 y 2013, más del 90% de los 

migrantes atendidos han solicitado información respecto a la Ley de 

Extranjería. A continuación, en el capítulo cuarto, nos dedicaremos jus-

tamente a tejer una perspectiva panorámica del marco jurídico nacional 

e internacional actualmente en vigor en Chile en lo que concierne a la 

materia migratoria.
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Capítulo IV

Normativa legal de la migración en Chile:  

Marcos y definiciones jurídicas aplicables a  

la Región de Arica y Parinacota1

Menara Lube Guizardi, Carlos Pérez, Inmaculada Martínez  

y Daniela Jordán

Normativas nacionales y acuerdos  
internacionales en materia migratoria en Chile

El marco legal relevante en materia migratoria en Chile está integrado 

tanto por la normativa nacional, como por aquellos instrumentos inter-

nacionales —tratados, convenciones, acuerdos bi o multilaterales, entre 

otros— que han sido firmados o ratificados por el Estado chileno.

Según información que proporciona el Departamento de Extran-

jería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Ciuda-

dana de Chile (DEM, 2014), la legislación migratoria interna vigente 

en Chile está compuesta de decretos, decretos ley, decretos supremos y 

leyes, conforme detallamos en la Tabla 202:

En términos generales, se puede decir que el Decreto Ley (DL) 1094, 

de 1975, es el que regula más centralmente los asuntos relativos a la 

inmigración en el país (Pavez-Soto, 2010). En este decreto se establecen 

las normas que deben cumplir aquellos extranjeros que ingresen a te-

rritorio chileno con el deseo o intención de permanecer en el país. Lo 

primero que cabría destacar sobre esta ley –ya apuntando a sus proble-

mas fundamentales– es que se trata, como su propio nombre sugiere,  

 

1 El presente capítulo cuenta con datos producidos en el marco del Proyecto Fondecyt 
11121177, financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica (Conicyt) y 
dirigido por Menara Lube Guizardi. 

2 En las referencias bibliográficas al final de esta obra se puede encontrar un apartado espe-
cífico con los enlaces para el servicio de catalogación de leyes de la Biblioteca del Congreso 
de Chile, donde especificamos los accesos en línea para todos los textos integrales de los 
instrumentos jurídicos nacionales que aquí citamos.
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de una ley de extranjería, y no de una normativa adecuada a las proble-

máticas de la inmigración en Chile. Fue puesta en vigor en la dictadura 

militar de Augusto Pinochet (Cano y Soffia, 2009), y se caracteriza “por 

su orientación policial y de control, cuyo objetivo es evitar la entrada 

de elementos peligrosos o terroristas que amenazaran la estabilidad na-

cional” (Jensen, 2009:106. Énfasis de la autora, reproduciendo términos 

del DL 1094)3.

TABLA 20

MARCO NORMATIVO NACIONAL EN VIGOR SOBRE MATERIAS  
MIGRATORIAS EN CHILE: INSTRUMENTOS Y AÑO DE CREACIÓN

Normativa Año Acción

1. Decreto fuerza ley 69 1953

Creó el Departamento Estado de Migración 
(DEM) que actualmente es órgano integrante 
del Ministerio del Interior y Seguridad 
Ciudadana.

2. Decreto supremo 5142 1960
Establece disposiciones sobre la Nacionalización 
de extranjeros.

3. Decreto ley 1094 1975 Establece la “Ley de Extranjería”.

4. Decreto supremo 597 1984

Conocido como el “Reglamento de Extranjería”, 
establece normas de funcionamiento y 
procedimientos en relación a la expedición de 
visas y trato legal con extranjeros en el país.

5. Ley 20.050 2005
Reforma la Constitución Política de 1980. Regula 
materias referentes a la nacionalidad (en los 
artículos 10 y 11).

6. Ley 20.430 2010

Conocida como “Ley de Refugio”, establece 
las disposiciones referentes a los derechos y a 
la protección de refugiados y solicitantes de 
refugio en Chile.

7. Decreto 837 2010

Complementa la “Ley de Refugio”, 
estableciendo medidas y disposiciones en 
relación a la protección de refugiados y 
solicitantes de refugio en Chile.

8. Ley 20.507 2011

Se encarga de tipificar delitos referentes al 
tráfico ilícito y trata de personas extranjeras en 
Chile, estableciendo medidas de prevención, 
contención y solución del problema.

Fuente: Elaboración propia con base a datos disponibles en la página en línea del Departamento 
de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana de Chile y 
con datos publicados por Demoscópica (2009).

3 Sobre la particular filosofía del DL 1094, véase también Araujo et al. (2002), Cano y Soffia 
(2009), Holahan (2005), Stefoni (2011).
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Se puede decir que el DL 1094 no responde al contexto político y 

migratorio que vive Chile actualmente (Jensen y Valdebenito, 2010; 

Riquelme y Muñoz, 2008; Stefoni, 2007 y 2011). Fundamentalmente 

porque el país ha entrado en un período democrático, en el que ope-

ran otras lógicas de comprensión de los derechos ciudadanos y huma-

nos: tanto el lenguaje como los supuestos de valor que fundamentan el 

DL 1094, se encuentran en contradicción con los planteamientos jurí-

dicos y sociales de un Estado democrático de derecho.

Por ejemplo, la presunción de que todo extranjero es a priori una 

amenaza, viola el principio de los Derechos Políticos y de Libertad Ne-

gativa del individuo, los cuales constituyen dos de los tres pilares de la 

concepción democrática de ciudadanía4. Estas dos dimensiones de los 

derechos en democracia aseguran que todo individuo debe ser conside-

rado inocente hasta que se pruebe lo contrario, pudiendo defenderse 

a partir de las mismas instituciones estatales de cualquier presunción, 

acusación o sospecha en relación con su persona. Chile ha extendido 

este derecho fundamental a cualquier persona –nacional o extranje-

ra– en su territorio, en la medida en que ha firmado y ratificado, entre 

otros acuerdos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

(como el propio nombre supone), universaliza estos derechos, más allá 

de la noción que vincula estrechamente la ciudadanía a la nacionalidad.

Además de estos factores referentes al cambio del contexto polí-

tico en Chile desde que se decretó el DL 1094, se puede agregar que 

la realidad migratoria del país desde mediados de los noventa respon-

de a magnitudes y contornos muy diferentes de los que se observaban 

en los años setenta (Martínez, 2003; Navarrete, 2007; Schiappacasse, 

2008). Por ejemplo, la proporción de extranjeros que vivían en Chile 

en 1975 era considerablemente menor a la que se verifica en el país en 

los últimos años. A esto, se suma el hecho de que Chile experimenta-

ba, en el contexto de la dictadura militar, un aumento progresivo del  

4 Según De Lucas (2001:68) la ciudadanía involucra, en los Estados democráticos, tres ca-
tegorías de derechos. 1) Las libertades negativas, comprendidas como la seguridad jurídica 
de la persona y su posibilidad de accionar las instituciones del Estado para defenderse o 
hacer valer sus derechos; 2) los derechos sociales, expresamente manifiestos en el acceso a 
las instituciones que garanticen el bienestar y la seguridad de las personas; 3) los derechos 
políticos, comprendidos como la posibilidad de manifestación política de la opinión, de-
manda y diversidad (particular de cada individuo o de los grupos de individuos) –y que no 
debe confundirse con el mero acceso a los mecanismos representativos en las democracias 
formales–.
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número de chilenos migrando hacia otros países y una reducción nota-

ble del ingreso de extranjeros. Todo esto hace que las circunstancias en 

las que se pone en vigor el DL 1094 sean muy distintas de las que hoy se 

experimentan en el país (Jensen y Valdebenito, 2010). Consideramos, 

en este sentido, que la renovación de la normativa migratoria sería un 

paso fundamental de cara a democratizar el proceso de integración de la 

población migrante en Chile5.

Reconociendo en parte estas falencias del DL 1094, el Estado chi-

leno ha modificado leyes y ha promulgado algunos acuerdos intermi-

nisteriales que garantizan el cumplimiento de los instrumentos legales 

internacionales firmados y ratificados por el país. Estos cambios han 

incidido en diversas materias como la mejor definición legal y norma-

tiva en Chile del concepto de Trata de Personas, lo que tuvo por efecto 

garantizar el acceso a la salud y educación de menores de edad asocia-

dos a la condición de trata de un adulto, por ejemplo. Asimismo, se ha 

garantizado legalmente el derecho de atención por parte de mujeres 

extranjeras embarazadas independientemente de su condición docu-

mental en el país.

De los tratados internacionales que inciden directa o indirecta-

mente6 sobre el derecho de los migrantes, Chile firmó (Demoscópica, 

2009:8)7:

5 En 2013 se ingresó al Congreso Nacional de Chile la propuesta de una Ley de Migración, 
iniciativa que parte del reconocimiento –de los representantes del mundo político, movi-
mientos sociales, y entidades del tercer sector– del carácter anacrónico del actual marco 
normativo en la materia, y de la insuficiencia de este mismo marco en el sentido de garan-
tizar derechos y deberes a la población migrante en el país. La iniciativa, no obstante, no ha 
prosperado. La indicación del enlace para el texto integral de la propuesta de Ley Migrato-
ria, a través de la plataforma “Soy Chile”, puede consultarse en las referencias bibliográficas.

6 Decimos directa o indirectamente porque la mayor parte de estos tratados regulan e insti-
tucionalizan derechos que son universalizados en sus textos como extensibles no solamente 
a los nacionales de los países firmantes, sino también a la población migrante o extranjera 
documental o indocumentada en el país.

7 En las referencias bibliográficas, se puede consultar el enlace a los textos integrales de 
todos los Instrumentos Internacionales que citamos en este apartado (tantos los que fueron 
firmados o ratificados por Chile, como los que no lo han sido). 
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TABLA 21

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL EN VIGOR SOBRE MATERIAS 
MIGRATORIAS EN CHILE: INSTRUMENTOS. AÑO DE CREACIÓN, FIRMA  

Y RATIFICACIÓN

Normativa y año de creación
Año de firma  

por Chile
Año de ratificación

por Chile

1
Constitución Organización Mundial de Salud 
(OMS, 1946)

1946 1948

2
Declaración de los Derechos Humanos 
(UDHR, 1947/48)

1948 1948

3
Convención Internacional sobre eliminación 
de todas las formas de discriminación racial 
(1965)

1971 1971

4
Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, 
1966)

1972 1972

5
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, 
1966)

1972 1976

6

Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW, 
1971)

1979 1979

7
Convención contra la Tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes (1984)

1988
(Firmado con 

reservas)

1988
(Ratificado con 

reservas)

8
Convención sobre los derechos del niño 
(CRC, 1989)

1990 1990

9

Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares 
(ICRMW, 1990)

1993 2005

10

Protocolo de la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Crimen Organizado 
Transnacional y contra el Tráfico de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire (2002)

2002 No ratificado

11

Protocolo de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Crimen 
Organizado Transnacional para Prevenir, 
Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños (2002)

2002 No ratificado

12
Convención de las Naciones Unidas contra 
la delincuencia organizada transnacional 
(2002)

2005 No ratificada

13

Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de los 
trabajadores migratorios y sus familias 
(1990) 

2005 2005

Fuente: Elaboración propia con base a datos disponibles en la página en línea de las Naciones 
Unidas (ONU) y Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del sistema NORMLEX, y 
con datos publicados por Demoscópica (2009).
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En relación con los tratados de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), conviene agregar que, además de la Convención inter-

nacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares (ICRMW, 1990), existen otras dos nor-

mativas específicas de protección del derecho de trabajadores migran-

tes: el Convenio sobre los trabajadores migrantes (C-97, OIT, 1949) y el 

Convenio de disposiciones suplementarias sobre trabajadores migran-

tes (C-143, OIT, 1975). Ninguno de los cuales ha sido firmado o ratifica-

do por el Estado chileno.

Hay dos normativas más de la OIT que Chile no firmó, que inci-

dirían también sobre el derecho de los trabajadores migrantes y que, 

según entendemos, podrían implicar cambios positivos al contexto de 

la Región chilena de Arica y Parinacota: el Convenio de las plantacio-

nes (C-110, OIT, 1958); y el Convenio sobre la discriminación (empleo 

y ocupación) (C-111, OIT, 1958). La normativa de la OIT que Chile sí 

firmó y ratificó (en 1999) y que determina derechos que son universa-

lizables (y por ende extensibles a personas no nacionales de los países 

firmantes en su territorio) es el Convenio de abolición del Trabajo For-

zoso (C-105, OIT, 1957)8.

Como se puede observar a partir de la comparación de las tablas 

anteriores, hay una visible discrepancia entre las normativas nacional-

mente estipuladas y el número, alcance y variedad de las normativas in-

ternacionales firmadas y ratificadas. Podría decirse que hay una especie 

de doble moral en la manera como el Estado chileno asume estas norma-

tivas internacionales. Esto es especialmente relevante desde un punto de 

vista jurídico, ya que la constitución chilena adhiere a la Convención de 

Viena (1968), contemplando que los acuerdos, tratados y convenios in-

ternacionales firmados tengan peso jurídico constitucional, equiparán-

dose con lo que está normado en la Carta Magna nacional y situándose 

por sobre las leyes orgánicas, ordinarias y los decretos ley.

8 Aquí cabría preguntarse si el Convenio 169 de la OIT (firmado y ratificado por Chile en 
2008) –que regula el auto-reconocimiento de pueblos indígenas, garantizando derechos 
fundamentales a estos pueblos– no incidiría también en una extensión de derechos a los 
ciudadanos indígenas en Chile, más allá de su nacionalidad. El aspecto es muy relevante 
para el caso de la Región de Arica y Parinacota, donde un número significativo de los mi-
grantes (superior al 20% del total) se reconoce como miembro de algún grupo indígena u 
originario. 
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Hay un conflicto de valores y lógicas legales entre el marco jurídico 

nacional (cuyos contornos están dados por el DL 1.094) y los instru-

mentos internacionales que Chile ha firmado. Es posible afirmar que el 

país presenta una paradoja jurídica en relación con los derechos de los 

migrantes en el territorio nacional (Guizardi et al., 2014b; Stefoni, 2011).

El marco normativo asumido frente a la comunidad internacional 

se caracteriza por leyes de protección de la persona migrante imbuidas 

de un planteamiento democrático, respaldado en la universalización 

de la Declaración de los Derechos Humanos, y centrado en una noción 

supranacional de los derechos sociales (Stefoni, 2011). Mientras tanto, 

la legislación nacional interna plantea valores “utilitaristas” y “protec-

cionistas” de selección de la migración (Cano y Soffia, 2009; Jensen, 

2009)9, que van a contra corriente de lo establecido por la Declaración 

de los Derechos Humanos y que sedimentan la Ley de Extranjería como 

un marco de generación de fronteras entre chilenos y extranjeros10.

Esta situación contradictoria apunta hacia otra importante incohe-

rencia en lo que a legislación migratoria chilena se refiere. Entre las 

normativas pactadas internacionalmente y aquellas operantes nacio-

nalmente existe un vacío jurídico, puesto que el país ha generado esca-

sos instrumentos legales para llevar a la práctica los tratados internacio-

nales firmados.

Consecuentemente, Chile reconoce internacionalmente la existen-

cia de unos derechos universales que son asumidos como “constitucio-

nales”, pero no ejecuta la aplicación jurídica de estos principios por el 

Estado, con la casi inexistencia de procedimientos de aplicación en lo 

que se refiere a los servicios públicos en las esferas locales. La no adap-

tación de todas las esferas del Estado a estas normativas conlleva, en 

última instancia, la inoperatividad de estos tratados y la inexistencia 

práctica de los derechos migrantes por ellos salvaguardados.

9 Por ejemplo, en el párrafo 1º, Art. 13, el DL 1094 afirma que las visas y prórrogas concedi-
das a extranjeros serán ejercidas discrecionalmente por el Ministerio del Interior, atendiéndose 
en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión. (Se indica el acceso al 
texto integral al final del libro).

10 Paralelamente, y como presentamos en el capítulo tercero del presente libro, las normati-
vas nacionales sobre extranjería dejan grandes campos al descubierto, aumentando las áreas 
decisorias donde se aplican criterios arbitrarios.
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Marcos legales relevantes o específicos  
para la Región de Arica y Parinacota

En el caso específico de la Región de Arica y Parinacota, no obstante, 

además de la legislación migratoria nacional y de los acuerdos o instru-

mentos internacionales, habría que considerar también la influencia 

regional de acuerdos bilaterales firmados por Chile con los países limí-

trofes, Perú y Bolivia11.

Con Perú destacamos, por ejemplo, el Acuerdo para el Ingreso y Trán-

sito de Nacionales Peruanos y Chilenos en Calidad de Turistas con Docu-

mento de Identidad (2005), puesto en vigor mediante Resolución Exenta 

3.734 del Subsecretario del Interior.

Con Bolivia, resaltamos el Acuerdo para el Ingreso y Tránsito de Na-

cionales Bolivianos y Chilenos en Calidad de Turistas con Documento de 

Identidad (2005), aplicado a través de la Resolución Exenta 4.775 del 

Ministro del Interior de Chile. Este segundo, aunque no configure un 

cuadro normativo específico para la región (sino para todo el territorio 

chileno), resulta importante por la gran cantidad de ciudadanos bolivia-

nos radicados en Arica y Parinacota que hacen uso de este instrumento 

jurídico para regularizar su situación migratoria.

En relación con las ciudades de Arica y Tacna, hay además una serie 

de instrumentos legales que tienen por finalidad regular el área fronte-

riza chileno-peruana que estas dos ciudades materializan de forma muy 

particular.

En este sentido, podemos destacar la existencia de dos instrumen-

tos consultivos binacionales entre Perú y Chile. El primero de ellos es el 

Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, instituido en la III Reunión 

del Mecanismo de Consultas Político-Diplomáticas de Vicecancilleres 

(1999). El comité tiene como finalidad tratar asuntos de interés común 

en el área fronteriza del sur peruano y del norte chileno. Contempla 

diversos temas como desarrollo social, judicial, policial y asuntos mi-

gratorios, entre otros. El segundo de estos instrumentos es la Comisión 

Mixta Permanente de Límites, creada a través del Acuerdo sobre la Conserva-

ción de Hitos en la Frontera Común Chile-Perú (1997)12, que tiene el fin de 

11 Para el texto integral de los tratados, véase la referencia indicada en el apartado “Tratados 
Internacionales firmados con otros países” al final de la presente obra.

12 Promulgado en Chile a través del Decreto 2247.
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realizar la reparación, reposición y densificación de hitos en la frontera 

chileno-peruana.

Finalmente, nos gustaría subrayar que cobran importancia para la 

Región de Arica y Parinacota otros convenios firmados entre Chile y 

Perú tendientes a facilitar las relaciones entre Arica y Tacna. Estos son: 

el Convenio sobre Policía Fronteriza entre el Perú y Chile; Convenio para el 

Tránsito de Pasajeros entre Tacna y Arica; Convenio de Tránsito de Mer-

cancías y Equipajes entre Tacna y Arica; Convenio de Turismo, Tránsito de 

Pasajeros sus equipajes y vehículos; Convenio sobre Tránsito de Personas en 

la Zona Fronteriza Peruano-Chilena; y Convenio de Transporte de Pasajeros 

por Carretera entre Tacna y Arica13.

A continuación detallaremos los convenios de carácter bi o mul-

tinacional referentes a la circulación de personas que más inciden en 

el contexto específico de la región, dando cuenta de cómo afectan o 

transforman los perfiles de los migrantes que encontramos en esta área.

El Convenio Arica-Tacna

El Convenio de Tránsito de Personas en la Zona Fronteriza Chileno-Peruana 

de Arica-Tacna, más conocido como Convenio Arica-Tacna, constituye 

una norma específica para el ingreso a Chile, que solo aplica dentro 

de los límites de la Región de Arica y Parinacota. Fue puesto en vigor 

en 1983 (Tapia y Ramos, 2013), pero a partir de una norma firmada 

por Chile y Perú en 193014. El texto original ha sufrido sucesivas mo-

dificaciones y el actual regula la posibilidad de los ciudadanos chilenos 

y peruanos de transitar únicamente entre el Departamento de Tacna 

(Perú) y la Región de Arica y Parinacota (Chile), pudiendo permanecer 

en dichas zonas por períodos de hasta 7 días. Para ello, reciben un do-

cumento entregado por las autoridades de la frontera y denominado 

“Salvoconducto”. El ciudadano chileno o peruano que cruza la frontera 

con esta modalidad de documento no puede ejercer actividades con 

13 Nos todos estos acuerdos cuentan con su textos disponible en línea. No obstante, los 
detalles sobre su digitalización o disposición en archivos físicos puede ser consultada en 
el catálogo en línea de leyes de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, cuyo acceso 
indicamos en las referencias bibliográficas.

14 El convenio fue suscrito en Lima el 13 de diciembre de 1930, promulgado en Chile el 20 
de febrero de 1931 (a través del Decreto 174), y publicado en Diario Oficial Nº 15. 923 el 
14 de marzo de 1931. 
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fines de lucro, trabajo, profesión, ocupación temporal o permanente, ni 

fijar domicilio en el otro país.

Una de las particularidades que posee este convenio, que lo diferen-

cia de la regulación general de la entrada como turista establecida en la 

Ley de Extranjería (DL 1094), se refiere a que las autoridades en frontera 

no pueden requerir a los ciudadanos que deseen entrar bajo la modali-

dad del Convenio otra documentación más que la que acredite la iden-

tidad. Es decir, los ciudadanos de los dos países debieran transitar en 

esta zona de frontera portando solamente su Documento Nacional de 

Identidad. Asimismo este Convenio estipula que el ingreso a otra región 

chilena (como, por ejemplo, el paso a la Región de Tarapacá, cruzando 

la aduana de Cuya) es pausible de sanción inmediata.

La simplicidad establecida para el ingreso al país contrasta con las 

sanciones imputables al ciudadano en caso de infracciones a lo que el 

Convenio estipula. Estas sanciones son imputables en el caso que los 

ciudadanos: 1) transgredan el plazo de siete días de permanencia que 

otorga el convenio; 2) traspasen los límites de la Región de Arica y Pari-

nacota (para los peruanos) y del Departamento de Tacna (para los chile-

nos), y 3) ejerzan en el otro país actividades con fines de lucro, trabajo, 

ocupación (temporal o permanente) o profesión, o fijen domicilio. Si 

se cometiesen algunas de las acciones mencionadas podría sancionarse 

con la expulsión inmediata del país o con la prohibición temporal o 

definitiva de acogerse a las facilidades que otorga el Convenio, quedan-

do radicada la aplicación de tales sanciones (conforme discutimos en 

el capítulo anterior) en la Intendencia Regional de Arica y Parinacota.

Pese a estas sanciones drásticas, el mismo Convenio faculta a las au-

toridades de Chile y Perú de reservarse el derecho de ingreso, así como 

deportar al país de origen a aquellas personas cuya admisión o perma-

nencia juzguen inconveniente. Las medidas señaladas anteriormente, 

que no tienen un carácter sancionatorio, deben ser dispuestas por la 

misma Intendencia Regional de Arica y Parinacota (Chile) o Goberna-

ción Provincial de Tacna (Perú), de acuerdo con la gravedad de la in-

fracción cometida. En los casos de autodenuncia, la sanción puede ser 

únicamente pecuniaria.

En relación con los puntos anteriores, las infracciones que establece 

el Convenio no alcanzan a la prohibición de ingreso al país por par-

te de los infractores del mismo, cuando se ha ordenado el abandono 
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inmediato del territorio regional (en el caso chileno) o departamental 

(en el caso peruano). Por lo demás, aunque la medida contenida en el 

Convenio pudiese considerarse como una prohibición, esta no podría 

extenderse más allá del ámbito de aplicación territorial del mencionado 

acuerdo, por lo que no podría significar una barrera a la entrada de na-

cionales del Perú o Chile que deseasen ingresar al resto del país por otras 

vías habilitadas para esos efectos, y viceversa.

En lo relativo a las sanciones aplicables a los nacionales del Perú 

que, siendo beneficiarios del Convenio, han permanecido por más de 

7 días en el país y son sorprendidos por la autoridad policial respectiva 

fuera de los límites territoriales que fija ese texto normativo, y en lo 

que se refiere a la autoridad que las dispone, hay puntos importantes 

que subrayar. Por un lado, cabe manifestar que, sin perjuicio de que esa 

infracción pueda ser castigada en conformidad con las normas del men-

cionado acuerdo cuando lo amerite el caso, el Ministerio del Interior del 

Gobierno de Chile podrá ordenar la expulsión de esas personas sobre la 

base de la facultad establecida en el Artículo 84 del DL 1.094.

Cabe mencionar que desde julio de 2013 ha disminuido notoria-

mente el ingreso de ciudadanos peruanos bajo las modalidades esta-

blecidas por el Convenio. Esto deriva, en gran medida, de la entrada en 

vigor del convenio establecido a través de la Alianza del Pacífico, que 

promueve el ingreso de los nacionales de México, Colombia y Perú a 

territorio chileno bajo la categoría de turista y presentando para esto so-

lamente el carné de identidad (lo que hasta el momento no era posible 

para los peruanos que, de desear entrar al país como turistas, tenían que 

contar con el pasaporte).

Visa Temporaria bajo el Acuerdo sobre Residencia de los Estados Partes del 
Mercado Común del Sur (Mercosur) establecido entre Bolivia y Chile

Los Estados Miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur)15, junto con 

los países hermanados al tratado en la condición de Estados Asociados 

(como es el caso de Chile en la actualidad), contemplan acuerdos de  

15 El Mercosur constituye un tratado multilateral firmado en 1991 en la ciudad de Asunción 
(Paraguay). Existen dos diferentes categorías de afiliación al tratado. Al 1 de marzo de 2014, 
el acuerdo contemplaba, principalmente, la afiliación de Estados Miembros –entre los cua-
les figuraban Argentina, Brasil, Bolivia (en proceso de ratificación), Paraguay, Venezuela y 
Uruguay–, y Estados Asociados –entre los cuales figuraban Colombia, Chile, Perú, Ecuador, 
Guyana y Surinam–.
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facilitación del tránsito humano, de mercancías y científico entre los 

países miembros. Con este objetivo, se firmó en 2002 (en Brasilia, Bra-

sil), el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados. En 2009, 

en el marco de este acuerdo, Chile y Bolivia firmaron un convenio 

específico para la residencia de ciudadanos connacionales entre los dos 

países16.

El acuerdo del Mercosur, en términos más amplios, permite a los 

residentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay solicitar 

residencia temporaria de 12 meses en Chile, independiente de la acti-

vidad que vengan a realizar (es decir, contando o no con un contrato 

laboral), siempre y cuando no posean antecedentes penales o delictivos.

Existe pues una diferencia sustancial con respecto al resto de visas, 

ya que no es necesario acreditar sustento económico, vínculo parental 

con nacional chileno, ni cualquier otro requisito condicionante de las 

Visas Temporarias y Permanentes en Chile. La tramitación de la Visa 

Mercosur, como es popularmente conocida, requiere necesariamente ser 

titular de un pasaporte vigente. Esto causa algún grado de confusión 

por parte de migrantes y autoridades, lo que deviene del hecho de que 

los residentes de los países suscritos al acuerdo pueden ingresar a Chile 

portando solamente su cédula de identidad cuando sus viajes tienen 

como finalidad actividades turísticas.

En Arica y Parinacota este acuerdo incide de manera muy particu-

lar, en la medida en que permite que los migrantes bolivianos puedan 

tener más flexibilidad circulatoria entre la región y las demás regiones 

chilenas que le son adyacentes, delimitando más facilidades de regulari-

zación documental y de acceso a la Residencia Temporaria.

Cabe mencionar además que tanto Perú17 como Ecuador18 suscribie-

ron el Convenio de Estados Asociados al Mercosur en 2011. Colombia,  

16 El acuerdo fue firmado en la XXVI Reunión de Ministros del Interior del Mercosur, rea-
lizada en octubre de 2009 en Montevideo (Uruguay), entrando en vigencia en Chile el 4 
de diciembre de 2009. Para más detalles, véase el Oficio Circular 26.465 del Ministerio del 
Interior de Chile, cuyo enlace indicamos en el apartado sobre tratados internacionales de 
las referencias bibliográficas.

17 Decisión Mercosur Nº 04/11 de Adhesión de la República del Perú al acuerdo sobre resi-
dencia para nacionales de los Estados partes del acuerdo, Bolivia y Chile.

18 Decisión Mercosur Nº 21/11 de Adhesión de la República del Ecuador al acuerdo sobre 
residencia para nacionales de los Estados partes del acuerdo, Bolivia y Chile.
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a su vez, suscribió el Acta de Adhesión el 20 de junio de 201219. Nin-

guno de estos tres acuerdos ha sido ratificado por el Estado chileno. De 

ser ratificados, permitirían extender la relativa facilidad de acceso a la 

Residencia Temporaria de que ahora gozan los bolivianos que migran a 

Arica y Parinacota, también a peruanos, ecuatorianos y colombianos, lo 

que tendría importantes efectos en el sentido de facilitar acceso a dere-

chos mínimos por parte de esta población.

Convenio Alianza del Pacífico20

Esta es una iniciativa de integración regional entre Chile, Colombia, 

México y Perú, que tiene como origen el convenio firmado por estos 

Estados el 28 de abril de 2011. Pese a que dentro de sus objetivos decla-

rados se afirme la intención de avanzar hacia la libre circulación tanto 

de bienes, servicios, capitales como también de personas, se puede con-

siderar que hasta la fecha se ha prestado menos atención a la circulación 

humana que a los otros elementos.

Con base en los mandatos emanados de esta Alianza, se exploraron 

inicialmente alternativas de facilitación como visados especiales y es-

quemas de agilización de ingreso para empresarios, además de promo-

verse una revisión y análisis de las respectivas legislaciones nacionales y 

normas aplicables a cada país.

En noviembre de 2012, México realizó la primera acción concreta 

en el tema, anunciando la supresión del requisito de tramitación de 

Visas de Turismo para nacionales de Colombia y de Perú (los nacionales 

de Chile ya no requerían de estas visas para ingresar al país). A lo largo 

de 2013, la medida fue asumida también por Perú y Chile en relación 

con los demás países de la Alianza.

Esto ha provocado, entre otras cosas, un cambio sustantivo a las 

posibilidades de desplazamiento de nacionales colombianos y perua-

nos en Chile. Los peruanos que antes entraban a la Región de Arica y 

Parinacota haciendo uso, predominantemente, del salvoconducto del 

Convenio Tacna-Arica, pueden entrar desde junio de 2013 a la región 

19 Decisión Nº 20/12 Adhesión de la República de Colombia al acuerdo sobre residencia para 
nacionales de los Estados partes del acuerdo, Bolivia y Chile.

20 Las informaciones que aquí usamos sobre el Convenio están explicitadas en la página ofi-
cial en línea de la Alianza, la cual citamos en las referencias bibliográficas al final del libro. 
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como turistas: portando tan solamente su carné de identidad. Como 

resultado los peruanos ya no están obligados a tramitar su pasaporte ni 

demostrar, al cruzar la frontera, la bolsa de viaje que se exige (de apro-

ximadamente 1.500 dólares estadounidenses, por vía de regla) para la 

entrada turística a Chile.

Definidos estos aspectos generales del marco normativo que se apli-

ca sobre la población migrante en la Región de Arica y Parinacota, ya 

estamos en condiciones de, en el siguiente capítulo, entrar a detallar los 

datos sociodemográficos de esta población.
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Capítulo V

Características sociodemográficas de la migración  

en Arica y Parinacota

Tomás Rojas y José Tomás Vicuña SJ

Para la elaboración de la información que se entregará en esta sección, 

se recurrieron a dos fuentes principales: la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (Casen) de 2011 y los datos obtenidos desde 

la Ficha de Atención Social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en 

la ciudad de Arica. Teniendo en consideración la naturaleza de estas 

dos fuentes, la información que aquí discutimos presenta una contri-

bución al conocimiento de la realidad migrante en la Región de Arica 

y Parinacota, a la vez que también plantea límites de interpretación.

En este sentido, es importante mencionar que para el caso específico 

de los datos sociodemográficos de poblaciones migrantes las estadísticas 

oficiales no son del todo aclaratorias. Por un lado porque en regiones 

fronterizas como Arica y Parinacota siempre hay una población flotante 

que dadas sus condiciones de documentación, trabajo y vivienda, difí-

cilmente es incluida en las mediciones de este tipo de instrumentos del 

Estado. Por otro lado, también consideramos que estas informaciones 

no podrían ser tomadas como un indicador de la migración “en Chile”, 

puesto que se refieren a un contexto específico, el cual refleja una zona 

particular. Teniendo estos aspectos en consideración, comprendemos 

que la información aquí detallada no constituye resultados que den 

cuenta de la totalidad de la población migrante de la región que nos 

ocupa.

El ideal hubiese sido contar con los datos del Censo 2012. No obs-

tante, debido a las polémicas que involucraron su ejecución y publi-

cación, consideramos que no sería pertinente utilizar los datos que de 

esta encuesta derivaron, tomando en cuenta además que no es posible 
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obtenerlos1. Es en este contexto que hemos optado por centrar nuestros 

análisis en la Casen 2011, considerando que este sería el dato oficial más 

certero y actualizado que se tiene para la Región de Arica y Parinacota en 

la actualidad2. Consideramos pertinente hacer paralelos, comparacio-

nes y complementos entre los datos verificados en la Casen y aquellos 

referentes a las personas que atiende el Servicio Jesuita a Migrantes, por-

que esta institución entrega datos de los últimos tres años (2012-2014) 

y atiende a la población migrante flotante, a la cual no accede la Casen.

La encuesta Casen es llevada a cabo por el Ministerio de Desarrollo 

Social. Tal como se señala en la página web del Ministerio de Desarrollo 

Social (MDS: 2014), es un instrumento de medición que cumple con dos 

objetivos puntuales: obtener información sobre la población, poniendo 

el énfasis en la que está en situación de pobreza y evaluar el impacto de 

políticas sociales3.

La base de datos de la Casen 2011 contiene una muestra de 200.302 

encuestados para el país y 7.989 casos para la Región de Arica y Parina-

cota. De los más de siete mil casos regionales, 233 equivalen a ciudada-

nos extranjeros. En este diagnóstico se ha querido investigar la realidad 

de migrantes bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos en la 

región. Por ello, se consideró filtrar la muestra de la Región de Arica y 

Parinacota a personas de esas cuatro nacionalidades, lo que redujo el 

universo de análisis a 190 personas4.

1  El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) puso a disposición la metodología y datos obte-
nidos del Censo 2012 a dos comisiones investigadoras. La primera, compuesta por expertos 
chilenos, declaró que no era pertinente utilizar los datos obtenidos. La segunda, integrada 
por extranjeros, señaló que se podrían utilizar, pero asumiendo que los resultado presenta-
ban errores posibles de ser corregidos. El Ine acogió lo señalado por esta segunda comisión 
y haciendo correcciones, publicó parte de los datos obtenidos en febrero de 2014. Pese a lo 
anterior, en marzo de 2014, asumió una nueva dirección y se decidió deshabilitar el acceso a 
los datos. En junio de 2014, la Directora del Ine señaló que se realizaría un Censo abreviado 
en abril de 2017.
2 Como se mencionó en la introducción en relación a los datos usados para esta investiga-
ción, al momento de editar este libro el Gobierno de Chile hizo públicos los datos Casen 
2013 en enero de 2015 (con un atraso de 6 meses en relación a lo estipulado), por lo que no 
pudieron incorporarse estas nuevas estadísticas. Sin embargo, esto no provoca un perjuicio 
en la investigación, dado que la Casen no es una muestra representativa de migrantes en 
la Región de Arica y Parinacota y estos datos aportados solo vienen a complementar otra 
serie de fuentes a lo largo de la investigación. Además lo que se pretende es dar no solo un 
panorama cuantitativo, sino también ir desarrollando lo cualitativo en el período de dos 
años en que se trabajó este texto (2013 y 2014).
3  Para más información sobre esta encuesta, visitar: http://observatorio.ministeriodesarrollo 
social.gob.cl/casen_obj.php

4  Para la selección de personas de denominación extranjera a partir de la CASEN, se realizó 
el cruce entre dos preguntas del cuestionario. La primera sería “¿Cuándo usted nació, en 
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Esta submuestra (de ahora en adelante muestra) se compara en al-

gunos capítulos con otras regiones del país que poseen un flujo impor-

tante de migrantes como lo son Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y la 

Región Metropolitana, teniendo cada una composición diferente que 

en algo puede dar cuenta de la realidad migratoria de cada territorio5.

Los datos del Servicio Jesuita a Migrantes, en tanto, se obtienen des-

de la ficha de atención social que se aplica a quienes son atendidos por 

la fundación jesuita en Arica. Comprenden a personas atendidas entre 

marzo de 2012 y julio de 2014. Se seleccionaron para esta muestra solo 

a migrantes que provienen de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (608 

personas). Los migrantes aquí agrupados no son seleccionados a través 

de un muestreo probabilístico. Se atiende más bien a quien lo solicita, 

por lo que no es una muestra representativa.

Las 608 personas de la muestra del Servicio Jesuita a Migrantes han 

sido atendidas en distintos sectores de la comuna de Arica6, constitu-

yendo sus fichas una importante información empírica que podría, al 

mismo tiempo, ayudar a complementar los datos de la Casen 2011 y 

conocer características de personas que muy a menudo no son conta-

bilizadas por esta misma encuesta (producto de que muchos de los mi-

grantes duermen en hospedajes). Además, las fichas de atención tienen 

la importante característica de recoger datos de los migrantes que se 

encuentran en un contexto de mayor vulnerabilidad social.

Al igual que otras secciones de este diagnóstico, esta caracterización 

puede ser profundizada con otro estudio, de manera que no se la entien-

de como una investigación acabada. Es importante señalar la precarie-

dad de datos con los que cuentan los servicios públicos a nivel nacional. 

Por ello se hace necesario profundizar el estudio de caracterización de 

qué comuna o país vivía su madre?”. En caso de que el sujeto hubiera respondido una co-
muna de otro país, se verificaba una segunda: la que indagaba “nacionalidad del integran-
te”, observándose todos aquellos casos en que los consultados respondían “extranjero”.

5  Tomando en cuenta datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamen-
to de Extranjería y Migración (DEM), para mayo de 2014 las cuatro regiones con mayor 
porcentaje de población migrante en relación al total poblacional regional eran Arica y 
Parinacota (8,2%), Tarapacá (8%), Antofagasta (5,1%) y Valparaíso (1,4%). La Región Metro-
politana posee un 4% de población migrante y se decidió incluirla por concentrar el mayor 
número absoluto de migrantes en Chile.

6  Terminal Internacional de Buses, Población Juan Noé, Campamento Coraceros, Oficina 
del Servicio Jesuita a Migrantes, Departamento de Extranjería, Valles de Azapa y Lluta, Ca-
pilla San Eduardo y Parroquia El Carmen, entre otros.
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los migrantes no solo en la Región de Arica y Parinacota, sino también 

en otras regiones del país.

Hay que tener en cuenta que las metodologías de ambas fuentes 

principales son distintas. En el caso de la Casen, se establece previamente 

una muestra y se llega a la persona por encuestar. En el caso del Servicio 

Jesuita a Migrantes, son los propios extranjeros y extranjeras quienes 

solicitan información. Por ello es que se distinguen dos grandes perfiles 

entre ambos instrumentos: aquellos que están radicados en Arica y que 

poseen mejores condiciones de integración con la sociedad (reflejados 

en mejor medida en la Casen 2011), y aquellos que han llegado hace 

poco tiempo o viajan recurrentemente a su país, lo que dificulta su pro-

ceso de integración a la ciudad (datos del Servicio Jesuita a Migrantes).

Lo primero que habría que detallar son las composiciones de los 

colectivos migrantes según región para así distinguir diferencias entre 

zonas del país. La Tabla 22 da cuenta de las distintas poblaciones de 

migrantes presentes en cinco regiones de país. Aparecen variaciones, to-

mando en cuenta los territorios del norte y centro del país. En las regio-

nes del norte –Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota– destacan los 

colectivos peruanos y bolivianos, seguido de colombianos. En el centro 

del país –Valparaíso y Santiago– se muestra ya otro orden, aun cuando 

la población peruana sigue siendo importante. Se destaca, además, la re-

levante presencia de ciudadanos estadounidenses en estos dos últimos.

TABLA 22

PAÍSES EXTRANJEROS CON MAYOR PRESENCIA, SEGÚN REGIÓN

Región / País 1 2 3 4

Arica y Parinacota Perú Bolivia Ecuador Colombia
Tarapacá Perú Bolivia Colombia/Ecuador Argentina
Antofagasta Bolivia Perú Colombia Argentina
Valparaíso Argentina Perú Colombia Estados Unidos
Metropolitana Perú Colombia Argentina Estados Unidos 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Siguiendo con los datos comparativos regionales, la Tabla 23 expone 

los porcentajes de población de colectivos migrantes establecidos en cada 

región, esto según las muestras de la encuesta Casen. Destaca la mayoría 

de ciudadanos peruanos en Arica y Parinacota, Tarapacá y Santiago.
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Respecto a la nacionalidad de los migrantes en Arica y Parinacota, 

para las dos fuentes, se observa una diferencia en las composiciones de 

las muestras. Para el caso de la Casen, mayoritariamente son peruanos  

y bolivianos quienes componen la muestra, siendo muy menor la 

proporción de colombianos y ecuatorianos (como se observa en la Ta-

bla 23). Los datos recogidos por medio de la ficha de atención del Ser-

vicio Jesuita a Migrantes (Gráfico 2), coincide con que los peruanos son 

la mayor proporción de entrevistados (con un porcentaje igual al de la 

Casen 2011), pero los colombianos no solo exceden ampliamente el 

porcentaje reflejado en la Casen (1%), sino que son también la segunda 

nacionalidad más presente, por sobre los bolivianos.

TABLA 23

PORCENTAJE DE COLECTIVOS MIGRATORIOS MÁS NUMEROSOS,  
SEGÚN PAÍS Y REGIÓN EN CASEN (2011)

País/Región Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Valparaíso Metropolitana

Bolivia 43,9% 36,9% 34,2% 1,58% 1,9%
Colombia 1% 4,2% 23,4% 8,8% 9,7%
Ecuador 2,5% 4,2% 2,6% 13,2% 2,1%
Perú 48,5% 49% 32,5% 14,7% 56%
Otros 4% 5,8% 7,4% 61,8% 30,3%
N  190 672 231 68 432

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

GRÁFICO 2

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIO JESUITA A MIGRANTES 
SEGÚN PAÍS (2012-2014)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del servicio de atención del Servicio Jesuita a 
Migrantes.
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Tal como se ha hecho en el capítulo precedente, en lo que viene se 

caracterizará solo a las personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Un dato interesante de investigar es los departamentos o provincias des-

de los cuales vienen los migrantes de estos cuatro países. Este dato lo 

podemos obtener desde la Ficha de Atención Social del SJM y se detalla 

en la Tabla 24.

Para efectos de la submuestra, los ecuatorianos atendidos son solo 

14 personas, por lo que creemos no pertinente incluirlos en esta tabla. 

Para los otros tres países descritos hay una provincia o departamento 

que marca una tendencia. En el caso de los bolivianos es La Paz (habría 

que investigar si los bolivianos provenientes desde la capital a su vez ya 

habían experimentado una migración interna), con un 59%. En el caso 

de los colombianos, ampliamente el Valle del Cauca (zona fuertemente 

golpeada por la violencia y pobreza), representada con 81% de las perso-

nas atendidas. En el caso de los peruanos, Tacna (quizás muchos de ellos 

ya habían migrado desde la sierra peruana), con un 32%. Perú, entre los 

tres países estudiados, presenta no solo una mayor dispersión de luga-

res de procedencia (las 310 personas peruanas atendidas nombraron 35 

lugares distintos), sino también destaca el hecho de que sus nacionales 

llegan a Arica también desde otros países, como Bolivia (12%), Colom-

bia (10%) o Argentina (1%).

TABLA 24

PORCENTAJE DE DEPARTAMENTOS O PROVINCIAS PRINCIPALES  
DE PROCEDENCIA, SEGÚN PAÍS*

País 1 2 3 4

Bolivia
(N=133)

La Paz
(59%)

Oruro
(19%)

Cochabamba
(9%)

Santa Cruz
(7%)

Colombia
(N=68)

Valle del Cauca
(81%)

Cundimarca
(5%)

Antioquía
(3%)

Risaralda
(3%)

Perú
(N=310)

Tacna
(32%)

Lima
(11%)

Puno
(11%)

La Paz, 
Valle del Cauca

(5%)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del servicio de atención del Servicio Jesuita a 
Migrantes.

* Esta pregunta se comenzó a realizar en marzo de 2013, por lo que el tamaño de muestra 
de cada país no coincide con el total de la muestra para cada nacionalidad. Además, hubo 
personas que no contestaron esta pregunta. Por eso el tamaño de la muestra es menor que las 
tablas anteriores.
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Es importante investigar el lugar de procedencia, porque se pueden 

desarrollar programas informativos y en red con instituciones de esos 

lugares. Además estos datos nos ayudarían a comprender la migración 

como un flujo y no solo como un movimiento unidireccional. Referen-

te a esto último, el Servicio Jesuita a Migrantes también consulta a sus 

usuarios sobre el lugar de destino, lo que se aprecia en la Tabla 25. Al 

igual que en la tabla anterior, se describen solo los destinos de ciudada-

nos bolivianos, colombianos y peruanos.

Aspectos destacables son que algunos migrantes tienen definido su 

país de destino (Chile), pero no la región donde quieren establecerse. 

Sorprende que, pese a que la mayoría de los colombianos en Chile es-

tán en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana, la mayor 

proporción de los atendidos menciona Arica y Parinacota como lugar 

de destino. Una posible explicación es que los que se dirigen a otras 

regiones van informados y sin necesidad de hacer un alto por Arica. 

Esta situación podría replicarse en el caso de los ciudadanos de Bolivia y 

Perú atendidos por el SJM, quienes también presentan a Arica como su 

lugar de destino, pese a que estos colectivos están más concentrados en 

términos globales en otras regiones de Chile.

Al igual que con lo sucedido respecto a los lugares de procedencia, 

la nacionalidad que presenta mayor variedad y dispersión de lugares de 

destino, es la peruana. No solo tienen como punto final una región de 

Chile, sino que en algunos casos otro país u otro continente.

TABLA 25

PORCENTAJE DE LUGAR DE DESTINO SEGÚN PAÍS DE ORIGEN7

País 1 2 3 4 5

Bolivia
(N=117)

Arica y Parin.
(91%)

Chile*
(3%)

Santiago
(3%)

Iquique
(2%)

Otros
(1%)

Colombia
(N=131)

Arica y Parin.
(58%)

Santiago
(11%)

Chile*
(10%)

Antofagasta
(4%)

Otros
(17%)

Perú
(N=251)

Arica y Parin.
(67%)

Chile*
(10%)

Santiago
(10%)

Antofagasta
(4%)

Otros
(9%)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del servicio de atención del Servicio Jesuita a 
Migrantes.
* La Categoría “Chile” se refiere a aquellos casos en que el migrante no tiene una región de 
destino específica en el país.

7  Esta pregunta se comenzó a realizar en marzo de 2013, por lo que el tamaño de muestra 
de cada país no coincide con el total de la muestra para cada nacionalidad. Además hubo 
personas que no contestaron esta pregunta. Por eso el tamaño de la muestra es menor que 
las tablas anteriores.
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Si bien el Servicio Jesuita a Migrantes realiza un trabajo en terreno 

en distintos sectores urbanos y rurales de la comuna de Arica, los luga-

res de destino podrían profundizarse preguntando directamente a los 

migrantes que se trasladen por el Terminal de Buses Nacional presente 

en la comuna de Arica.

Una pregunta por responder es si la migración en la Región de Arica  

y Parinacota es más bien femenina o masculina. Para ello podemos acu-

dir a tres instrumentos distintos: las Visas de Permanencia Definitiva 

otorgadas por las gobernaciones de Arica o Parinacota, la muestra de 

la encuesta Casen 2011 y las Fichas de Atención del Servicio Jesuita a 

Migrantes. Si bien las proporciones no coinciden, los tres instrumentos 

reflejan que son mayoritarias las mujeres, siguiendo el patrón de la femi-

nización de la migración que está presente en otros países y continentes.

TABLA 26

PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES MIGRANTES SEGÚN INSTRUMENTO 
SOLICITADO-APLICADO EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Instrumento Hombre Mujer

Visas permanencia definitiva 2010-2013 (N=4.056) 48% 52%
Casen 2011 (N=190) 44% 56%
Ficha atención social SJM (N=636) 40% 60%

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Departamento de Extranjería y Migración, 
de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de 
Desarrollo Social del Gobierno de Chile) y de la Ficha de Atención Social del Servicio Jesuita a 
Migrantes.

Se ha mencionado en este diagnóstico que en la región hay una 

gran cantidad de migrantes que no solicitan visas, pero que trabajan en 

ella. Habría que investigar para estimar las cantidades totales de migran-

tes laborando en la región y las proporciones entre género.

Una característica importante son los tramos etarios de los migran-

tes. Tal como en otros lugares del mundo y del país, son personas en 

una edad madura y económicamente activas, lo que disminuye la po-

sibilidad de enfermedad y facilita el trabajo en sectores que requieren 

esfuerzo físico.

Se estima que un 10% de la población ariqueña en edad económi-

camente activa trabaja fuera de la ciudad, en el sector minero princi-

palmente. En este sentido, podría pensarse que los migrantes vienen a 
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ocupar las plazas dejadas por ellos y, como se mostrará más adelante, 

acuden poco a los servicios públicos de salud que ofrece la Región de 

Arica y Parinacota. Como se observa en el gráfico 3, poco más de un 66% 

tiene entre 19 y 50 años y el menor porcentaje se refiere a la franja de 

edad de 6 años o menos.

GRÁFICO 3

PORCENTAJE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN TRAMOS ETÁREOS (2011)

5.8%

13.7%

27.4%

27.4%

12.1%

13.6% Menores de 6 años

6-18

19-30

31-40

41-50

Mayores de 50

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Se encuentra una diferencia entre los datos de la Casen 2011 y los 

de las Fichas del SJM, en lo que se refiere al estado civil (Gráficos 4 y 5). 

Mientras en la Casen 2011 más del 50% de los migrantes declara tener 

una pareja –teniendo en cuenta que la encuesta se hace a hogares–, 

entre las personas atendidas por el Servicio Jesuita a Migrantes, un 61% 

declara ser soltero. Esto podría tener distintas consecuencias, tales como 

las mayores posibilidades de trasladarse de un lugar a otro o la necesidad 

laboral para mantener a una familia.

Al desagregar el estado civil según edad (Gráfico 6), son más repre-

sentativos los índices de personas casadas o en convivencia en el tramo 

entre 31 y 40 años. Llama la atención, así mismo, que la mayor frecuen-

cia del tramo entre 19 y 30 años se refiere a personas en convivencia. 

Estas muestras, y como se afirmaba anteriormente, dan cuenta de una 

población joven, en edad productiva y establecida en pareja.
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GRÁFICO 4

PORCENTAJE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN ESTADO CIVIL (2011)

35.3%

23.6%

2.6%

3.2%

35.3%

Casado

Conviviente

Separado

Viudo

Soltero

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

GRÁFICO 5

PORCENTAJE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA SEGÚN ESTADO CIVIL  
(2012-2014)

59%23%

11%

2%
3% 2%
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Separado

No Contesta

Fuente: Elaboración propia con base a datos del servicio de atención del Servicio Jesuita a 
Migrantes.
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GRÁFICO 6

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTES EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN ESTADO CIVIL Y TRAMO ETÁREO
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Centrémonos ahora en la consulta acerca de hijos nacidos vivos 

(Gráfico 7), realizada a las mujeres mayores de 12 años en la Casen. 

Entre quienes contestaron, un 16% no tiene hijos, un 19% tiene un hijo 

y un 31% tiene dos hijos. Con tres hijos se declaran el 17% y con por-

centajes entre el 6% y 4% aparecen quienes tienen cuatro o más hijos. 

Cabe señalar que a partir de los datos disponibles, no es posible saber si 

estos hijos actualmente se encuentran en el país de origen de la madre 

o en Chile.

Pero desde la muestra del SJM, se puede conocer dónde están los 

hijos de los migrantes entrevistados, así como conocer el promedio de 

hijos en Chile o en su país de origen. El 80% del total de las personas 

atendidas tiene al menos un hijo; de los cuales, el 36% tienen hijos 

solo en el país de origen y un 28% solo en Chile. Hay un 16% que tiene 

hijos(as) en su país de origen y en Chile. No se observa una clara tenden-

cia en la muestra, pero apreciamos que un 44% vive en el mismo lugar 

con un hijo(a). A su vez, las madres o padres tienen en promedio 1,88 

hijos en Chile y 2,15 en su país de origen.
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GRÁFICO 7

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA SEGÚN 
CANTIDAD DE HIJOS NACIDOS VIVOS
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

GRÁFICO 8

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE DE ARICA SEGÚN LUGAR DE 
RESIDENCIA DE SUS HIJOS(AS) (2012-2014)
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28%36%

16%

Sin hijos(as)

Sólo en Chile
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Hijos(as) en ambos países 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del servicio de atención del Servicio Jesuita a 
Migrantes.
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En la Casen, a la consulta sobre si tuvo convivencia con sus dos pa-

dres o alguno de ellos hasta los 15 años (Gráfico 9), 80 personas respon-

den que sí vivieron con ambos padres. Quienes han vivido con la madre 

o con el padre suman casi un cuarto de los consultados. Con estos datos 

se muestra que la mayoría de los encuestados viene de un hogar mono 

o biparental, lo que es una base para sus propias experiencias, ya que 

pueden replicar en Chile lo que se vivió en origen, de cara a formar su 

propio hogar.

GRÁFICO 9

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN CONVIVENCIA PARENTAL HASTA LOS 15 AÑOS
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Padre con
pareja 

Madre con
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Ninguno

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Contextualizando lo anterior, es importante señalar que el Artículo 

44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 

de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, consigna que 

hay que facilitar la unión de los trabajadores migrantes con sus cónyu-

ges o hijos (Naciones Unidas a, 1990). Esta Convención fue adoptada 

el año 1990 y ratificada por Chile el año 2005. Pese a lo anterior, el 

proyecto de Ley de Extranjería presentado el 2013 no contemplaba, ni 

promovía la reunificación familiar.

En relación con la situación migratoria de las personas, la percep-

ción social en Arica es la de que están todos en situación irregular (erró-

neamente atribuyéndoles el estatus de “ilegales”). Los datos del Servicio 

Jesuita a Migrantes evidencian que un 74% está en situación regular, 

22% irregular y un 4% no sabe o no se registró la respuesta.
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El gráfico 10 muestra la diversidad de condiciones migratorias en 

las que se encontraban los migrantes atendidos por el Servicio Jesuita a 

Migrantes. Lo primero es destacar el alto porcentaje en situación regular 

(casi un 75%). Un 4,1% de los migrantes atendidos no sabe o no respon-

de al preguntársele por la condición migratoria en que se encuentra.

GRÁFICO 10

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA  
SEGÚN CONDICIÓN MIGRATORIA (2012-2014)
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15%

34%
0.3%

3%
7.8%

11.2%
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Visa Sujeta a Contrato
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Refugiado(a)

Solicitante de Refugio
Ingreso Clandestino

No sabe/No responde
Otro

Fuente: Elaboración propia con base a datos del servicio de atención del Servicio Jesuita a 
Migrantes.

La confusión señalada anteriormente suele ocurrir al confundir la 

situación migratoria con la laboral. A los que trabajan sin contrato se 

les suele llamar “ilegales” e incluso se piensa que ingresaron por algún 

paso fronterizo no habilitado. Como se evidenció anteriormente, un 

número menor respecto al total de ingresos por pasos fronterizos entra 

a la región de ese modo. Aclarado este primer error, es necesario especi-

ficar la confusión.

Contar con una Visa de Turismo o con el salvoconducto referente al 

Convenio Arica-Tacna, por nombrar algunas condiciones migratorias, 

no convierte al migrante en “ilegal”. La infracción se comete al trabajar 

con alguna de esas modalidades y, por ende, estar imposibilitado de 

tener contrato. Estar en el país con Visa de Turismo no configura una 

infracción. Trabajar bajo esa condición migratoria, sí lo es. Por lo tanto, 

hay que distinguir entre situación laboral irregular y situación migrato-

ria irregular. La primera es producto de la no formalización del trabajo. 

La segunda se produce al ingresar por paso no habilitado o vencimiento 

del documento migratorio. Es necesario aclarar esto porque se percibe 
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confusión y prejuicio de los habitantes ariqueños (y chilenos), respecto 

a la condición migratoria de los extranjeros en la región.

Aclarado lo anterior, debemos profundizar en otra confusión que 

quizás es la más importante. Ninguna persona es “ilegal”, sino que se 

está en condición migratoria o laboral irregular. Es recomendado, por 

tanto, llamarle en ambos casos “persona en situación irregular” y distin-

guir la situación migratoria de la laboral. No contar con una visa, según 

la Constitución chilena no configura delitos, sino falta administrativa. 

No es el Código Penal el que impone la tenencia o no de visas, por lo 

que no es delito y por ende no se puede considerar al migrante indocu-

mentado como ilegal. Además, un ser humano nunca será ilegal.

En cuanto a las comunas donde residen los migrantes consultados 

en la Encuesta Casen dentro de la Región de Arica y Parinacota, resalta 

inmediatamente Arica por sobre las otras con un 96,3% de las personas 

viviendo ahí (Gráfico 11). Se reparten el resto de las menciones entre las 

comunas de Camarones y Putre, ambas con porcentajes muy parecidos 

y mínimos, replicando las proporciones totales de dichas poblaciones 

en la región.

GRÁFICO 11

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA SEGÚN 
COMUNA DE RESIDENCIA (2011)

96.3%

1.6% 0% 2.1%

Arica Camarones General Lagos Putre

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Otro punto relevante es dar cuenta del año de llegada que seña-

lan los consultados. Partiendo desde 1980 y con una periodicidad de 5 

años, el porcentaje más alto es el que corresponde al quinquenio entre 

2005 y 2009. Considerando que desde 2010 solo ha pasado un año 

hasta la toma de la encuesta, llama la atención el hecho de que los nú-

meros para este periodo alcancen un 11,6%. Se especula que este valor 
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debería seguir creciendo hacia 2015. Tomando en la misma Casen años 

anteriores a 1980, se observó igualmente números menores de arribos 

al país (Gráfico 12).

GRÁFICO 12

PORCENTAJE DE AÑO DE LLEGADA DE POBLACIÓN MIGRANTE A ARICA  
Y PARINACOTA, SEGÚN INTERVALOS QUINQUENALES (2011)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

En relación con la consulta sobre una etnia presente en la encuesta 

Casen, en el gráfico 13 se constata que el dato es relevante ya que más 

de un 70% se declara aymara. Esto lanza luces sobre la procedencia, 

creencias y prácticas de una etnia multinacional, compuesta de perso-

nas que provienen tanto de Perú como de Bolivia, contando también a 

los chilenos con ese origen. Luego, un 25% de los consultados declara 

no pertenecer a ninguna etnia y solo el 3% se declara quechua.

GRÁFICO 13

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA (2011)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).
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Cuando se consulta en la Casen acerca de sus redes de socialización, 

fuera de las familiares, el gráfico 14 muestra que casi el 80% de los entre-

vistados confirma que no pertenecen a ninguna organización o grupo. 

Muy por debajo de la cifra anterior, una organización religiosa (7,1%) y 

la participación en juntas de vecinos u otra organización territorial (con 

un 5,3%). Son cifras llamativas, teniendo en cuenta la importancia de 

las distintas redes de apoyo que pueden llegar a tener distintos grupos 

de la población, entre ellos los migrantes asentados en el país.

GRÁFICO 14

PORCENTAJE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES (2011)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

En la pregunta acerca de cuán satisfecho con su vida se encuentra 

en este momento (Gráfico 15), en una escala de 1 a 10 (siendo 1 lo me-

nos satisfecho y 10 el máximo), el primer dato por destacar es que la 

media es de 6,72. Así, el grueso de las respuestas están dentro de lo que 

se podría catalogar como una buena evaluación acerca de la satisfacción 

con la vida, pese al escaso acceso a redes, no vivir con su núcleo familiar 

y experimentar dificultades con trámites migratorios, entre otros obstá-

culos. Se puede conjeturar, por lo tanto, que sus expectativas han sido 

parcial o completamente cumplidas.
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GRÁFICO 15

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN SEXO Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE VIDA EN MOMENTO  

DE APLICAR LA ENCUESTA (2011)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Los datos revisados dan cuenta de una diversidad de características 

por medio de las distintas fuentes de datos utilizadas. De alguna forma 

explican, en su conjunto, a algo propio de las ciudades fronterizas: di-

versos perfiles migratorios, que a su vez difieren con otras zonas del país 

(esto se verá más en detalle en el siguiente capítulo).

La intención va por cuenta de complementar las informaciones, 

sobre todo en el foco de lo que trabaja el Servicio Jesuita a Migrantes, ya 

que la población migrante con la que se relaciona principalmente es la 

que no reside en la región, sino que está de paso o por poco tiempo (se-

manas o algunos meses). El desafío se presenta en la continua sistema-

tización de este tipo de datos, sumándolos a los del siguiente censo, ya 

que la presente revisión puede actuar a modo de línea de base en razón 

de este análisis complementario y que enmarca distintos aspectos de la 

migración en una zona de movimientos continuos y poco predecibles.
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Capítulo VI

Especificidades sociodemográficas de las mujeres 

migrantes en Arica y Parinacota

Tomás Rojas y José Tomás Vicuña SJ

La intención de hacer un acercamiento desde la perspectiva de géne-

ro se hace necesaria en este documento por lo expuesto en el capítulo 

anterior, donde se aprecia que es mayor la proporción de mujeres que 

de hombres migrantes en la Región de Arica y Parinacota. Dado ello, es 

conveniente describir y definir las características de las mujeres migran-

tes asentadas en las regiones de Chile con mayor porcentaje de pobla-

ción migrante en relación con la población total de la región1. Como 

ya fue descrito, las mujeres migrantes tienen mayor representación que 

hombres migrantes en la Casen 2011.

El objetivo de caracterizar a las mujeres migrantes por región es vis-

lumbrar posibles similitudes y diferencias en la caracterización de ellas. 

Existen estudios sobre mujeres migrantes en Chile, pero mayoritaria-

mente de Santiago y se suele generalizar a todas las mujeres o proyectar 

realidades particulares a todo el país (Guizardi y Garcés, 2012). En esta 

sección el foco se hará principalmente en el área laboral, pero se inten-

tará dar cuenta de temas en donde existen algunos mitos desde distintos 

ámbitos de discusión.

Lo primero sería reflejar las composiciones de las nacionalidades 

de mujeres migrantes según región. En la Tabla 22, evidenciamos los 

países extranjeros más representativos reflejados en la encuesta Casen, 

pero tomaba en cuenta tanto a hombres como mujeres. Cuando se hace 

el ejercicio nuevamente de ver cuál es la mayor presencia migrante en 

1 En esta sección inicialmente estaba incluida también la Región de Valparaíso; sin em-
bargo, su muestra para el caso de mujeres es significativamente menor a las otras regiones 
(N=15) y por tanto al cotejar porcentajes las muestras más similares permiten hacer compa-
raciones más pertinentes, condición que la Región de Valparaíso no cumplía.
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cada región, pero ahora solo en mujeres (Tabla 27), nos encontramos 

con algunos cambios en relación con el cuadro general.

En las regiones del norte, bolivianas y peruanas son las de mayor 

cantidad. Tanto las regiones del norte como la Metropolitana, presen-

tan igual o similar distribución que las poblaciones totales migrantes 

en cada región. Lo único destacable es que en la Región Metropolitana 

desaparece el colectivo estadounidense.

TABLA 27

PAÍSES EXTRANJEROS CON MAYOR PRESENCIA DE MUJERES MIGRANTES,  
SEGÚN REGIÓN

Región / País 1 2 3 4

Arica y Parinacota Bolivia Perú Ecuador/Argentina Colombia
Tarapacá Perú Bolivia Ecuador Colombia
Antofagasta Bolivia Perú Colombia Argentina
Metropolitana Perú Colombia Argentina Bolivia/Ecuador

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

En la Tabla 28, en tanto, se detalla el porcentaje de mujeres de las 

cuatro nacionalidades que hemos venido detallando, según las regio-

nes. En Arica y Parinacota las mujeres bolivianas son un 46,4% de la 

submuestra, muy cerca de las peruanas con un 44,6%. Destacan en las 

otras regiones del Norte Grande también la cifras de bolivianas y perua-

nas, sumándose en Antofagasta las colombianas con un 21,1%.

TABLA 28

PORCENTAJE DE COLECTIVOS MIGRATORIOS FEMENINOS SEGÚN PAÍS Y REGIÓN

País / Región Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Metropolitana

Bolivia 46,4% 37,2% 36,1% 2,2%
Colombia 1,8% 3,6% 21,1% 9,1%
Ecuador 2,7% 3,8% 3% 2,2%
Perú 44,6% 49,4% 31,6% 58,4%
Otros 4,5% 6,1% 8,3% 28,1%
N 112 393 133 231

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).
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Al constatar el estado civil según regiones (Gráfico 16), la segmen-

tación suele ser similar en las regiones con una mayor muestra (Metro-

politana, Antofagasta y Tarapacá), teniendo la Región de Antofagasta 

el mayor porcentaje de solteras. Agrupando casadas y convivientes, en 

todas las regiones superan el 50%, excepto en Antofagasta que llega al 

40% aproximadamente. Lo anterior da cuenta de que la población de la 

muestra tiene una tendencia hacia la conformación de núcleos familia-

res, sumando el dato de que un 50% de las mujeres de Arica y Parinacota 

declara tener 1 o 2 hijos2.

Es interesante también que el menor porcentaje de solteras se en-

cuentre en Arica y Parinacota y los mayores en Antofagasta y Metro-

politana. Al ser soltera una mujer puede tener mayor libertad para mo-

vilizarse, al contrario de las casadas o convivientes. Si bien en las tres 

regiones nortinas hay población flotante, la más cercana para peruanas 

y gran parte de bolivianas es la de Arica y Parinacota, lo que podría ex-

plicar el mayor porcentaje de mujeres con pareja.

GRÁFICO 16

PORCENTAJE MUJERES MIGRANTES SEGÚN REGIÓN Y ESTADO CIVIL
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

2 Ver dato en capítulo de Caracterización Sociodemográfica.
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Como se muestra en la Tabla 29, y teniendo en cuenta las diferentes 

muestras por región, las mayores frecuencias se encuentran entre los 0 

y 2 hijos nacidos vivos por mujer. Dentro de este contexto, se da cuenta 

de una baja tasa de natalidad de las mujeres migrantes en las regiones 

que tienen mayores flujos migratorios dentro del país.

TABLA 29

CANTIDAD DE HIJOS(AS) NACIDOS VIVOS DE MUJERES MAYORES DE 12 AÑOS, 
SEGÚN REGIÓN

 Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Metropolitana

0 hijos 16 79 33 44
1 hijo 19 87 25 32
2 hijos 31 74 18 37
3 hijos 17 49 21 18
4 hijos 6 23 6 12
5 hijos 6 9 4 4
6 o más hijos 4 11 7 4

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

En cuanto a la pertenencia a etnias, como se ve en el gráfico 17, las 

mujeres consultadas en el marco de la encuesta Casen 2011, reflejan da-

tos interesantes y que pueden dar cuenta de cierta composición dentro 

de la muestra. Como ya se había visto, en Arica y Parinacota una clara 

mayoría se declara perteneciente a la etnia aymara, mientras que en el 

resto de las regiones la mayoría dice no pertenecer a ningún grupo ét-

nico. Aparecen porcentajes menores de quechua en Arica y Parinacota, 

Antofagasta y Tarapacá. En esta última destaca el 15% de las mujeres 

migrantes que se declaran pertenecientes a la etnia aymara.
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GRÁFICO 17

PORCENTAJE DE MUJERES MIGRANTES  
SEGÚN REGIÓN Y PERTENENCIA A ETNIA
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Tarapacá Antofagasta Metropolitana Arica y Parinacota

Aymara Quechua Atacameño No pertenece a ninguna

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

La tabla 30 muestra que los mayores porcentajes en cada una de 

las regiones en cuanto al nivel educacional de las mujeres migrantes, 

específicamente de su último nivel cursado, varía. En Arica y Parinacota 

evidencia que la mayoría de las mujeres tiene su educación básica com-

pleta así como también un porcentaje importante su educación media. 

En Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana la mayoría de las encuestadas 

afirma que cuenta con educación media completa.

TABLA 30

PORCENTAJE MUJERES MIGRANTES SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL Y REGIÓN

Arica y 
Parinacota

Tarapacá Antofagasta Metropolitana

Nunca asistió 8,4% 4,1% 5,7% 4,8%
Jardín infantil/Sala cuna 0 1,1% 0 0
Kínder/Prekínder 1,9% 0,8% 0 2,4%
Primaria o Preparatoria 
(Sistema Antiguo)

2,8% 2,4% 0 1,2%

Educación Básica 35,5% 28,5% 13,9% 14,5%
Humanidades (Sistema 
Antiguo)

0,9% 0,3% 0 0,6%

Educación Media  
Científico-Humanista

23,4% 48,8% 58,2% 47,6%

Técnica, Comercial, Industrial  
o Normalista (Sistema Antiguo)

1,9% 0 0 0

Educación Media  
Técnico-Profesional

15% 3,8% 13,1% 10,2%

Técnico Nivel Superior 3,7% 6,5% 4,1% 11,4%
Profesional 6,5% 3,8% 4,9% 6,6%
Postgrado 0 0 0 0,6%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).
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Pese a la diferencia en los porcentajes mayoritarios entre Arica y 

Parinacota y las otras tres regiones, llama la atención que esta tenga casi 

el mismo porcentaje de mujeres profesionales que la Metropolitana, es-

tando por encima de Tarapacá y Antofagasta.

Luego, entrando a la dimensión laboral (Gráfico 18), existe una si-

militud en los porcentajes de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y 

Metropolitana, en relación con las mujeres que trabajaron al menos una 

hora. Para las mujeres migrantes de la Región de Arica y Parinacota se 

evidencia una proporción más acentuada que en las otras tres regiones. 

Una explicación a este dato sería la inestabilidad laboral de las ofertas de 

trabajo fronterizas.

GRÁFICO 18

PORCENTAJE MUJERES MIGRANTES SEGÚN REGIÓN Y SI SEMANA ANTERIOR  
A APLICACIÓN DE ENCUESTA CASEN TRABAJÓ AL MENOS UNA HORA,  

SIN CONSIDERAR LOS QUEHACERES DEL HOGAR
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

El gráfico 19 detalla el tipo de contrato, resalta el caso de Antofagas-

ta donde el 32,2% de las mujeres tiene contrato a plazo fijo. Se observa 

la Región Metropolitana como la que ofrece mayor estabilidad laboral 

para mujeres, al contar un 83% con un contrato a plazo indefinido.
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GRÁFICO 19

PORCENTAJE DE MUJERES MIGRANTES SEGÚN REGIÓN Y TIPO  
DE CONTRATO EN SU TRABAJO PRINCIPAL
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Asimismo, cuando a las mujeres de las distintas regiones se les con-

sulta acerca de su jornada de trabajo se observa que la gran mayoría 

tiene una jornada completa (Gráfico 19). Es importante visibilizar el 

alto porcentaje de las regiones de Arica y Parinacota y Metropolitana, en 

relación con las otras dos, que tienen una jornada prolongada. Vimos 

anteriormente que en la región del norte un alto porcentaje no tenía 

contrato, lo que facilita abusos por parte del empleador; pero habría que 

profundizar en las razones de la jornada prolongada para el caso de las 

mujeres que trabajan en la capital.

GRÁFICO 20

PORCENTAJE DE MUJERES MIGRANTES SEGÚN REGIÓN  
Y JORNADA DE TRABAJO LABORAL NORMAL
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).
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A la consulta acerca de si trabajó en el último mes, tal como lo 

muestra el gráfico 21, en algo aparte de su trabajo o negocio principal, 

los resultados traducidos a porcentaje dan cuenta que la mayoría de 

las mujeres dice que no lo ha hecho durante el último mes. Destaca un 

porcentaje mayor en Arica y Parinacota respecto a las otras regiones, 

de mujeres que sí ejercieron esa actividad laboral extra. Esto se condice 

con el gráfico anterior, donde las mujeres en esta región tienen el mayor 

porcentaje de jornada prolongada.

GRÁFICO 21

PORCENTAJE DE MUJERES MIGRANTES SEGÚN REGIÓN Y SI EN EL ÚLTIMO MES 
PREVIO A ENCUESTA CASEN, TUVO OTROS TRABAJOS, EMPLEOS, ACTIVIDADES 

O NEGOCIOS ADEMÁS DE SU TRABAJO O NEGOCIO PRINCIPAL
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

En línea con lo anterior, y concluyendo el tema laboral, se les pre-

gunta a las consultadas si mantienen ahorros (Gráfico 22). Los porcen-

tajes son similares, teniendo escasa variabilidad entre regiones, quedan-

do alrededor de un 20% el ahorro de las mujeres migrantes presentes en 

esas cuatro regiones analizadas en la encuesta. Al hacer la comparación 

con hombres llama la atención que ellos presentan declaraciones de 

mayor ahorro, con un promedio de un 30% aproximadamente.

Según el gráfico 23, las mujeres que declaran haber pedido un prés-

tamo bancario recogen una respuesta negativa en su mayoría, siendo 

en Antofagasta donde existe un porcentaje mayor en relación con las 

otras de solicitudes de préstamo, con un 21,8 % de las mujeres consulta-

das. Esto puede dar indicios de que no es una población especialmente  
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endeudada pero hace falta contrastar con otros datos de este tipo como 

las tarjetas de casas comerciales, a las cuales se tiene más fácil acceso, 

pero cobran cuotas o tienen castigos con altas tasas de interés.

GRÁFICO 22

PORCENTAJE MUJERES MIGRANTES SEGÚN REGIÓN Y SI MANTIENE AHORROS
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

GRÁFICO 23

PORCENTAJE MUJERES MIGRANTES SEGÚN REGIÓN Y SI HAN SOLICITADO 
PRÉSTAMOS BANCARIOS
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Una pregunta específica para mujeres –como lo era la de los hijos na-

cidos vivos– es la realización del examen conocido como Papanicolau.  

Es un examen fundamental para detectar enfermedades como el cáncer 

cérvico uterino y que tiene que hacerse periódicamente. En ese sentido, 
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es bueno tener en cuenta las posibilidades que tienen las mujeres de 

acceder a estos exámenes y lo más complejo es que se observa casi el 

mismo porcentaje entre quienes se lo han practicado en el último año y 

quienes no lo han hecho en absoluto (Gráfico 24). Puede existir un tema 

de edad en quienes no lo han practicado, pero es un antecedente que se 

debe tener en cuenta3.

GRÁFICO 24

PORCENTAJE DE MUJERES MIGRANTES SEGÚN REGIÓN Y SI EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS PREVIOS A ENCUESTASE CASEN SE HA HECHO EL PAPANICOLAU

36.1% 41% 33%
45.9%

15.5% 13.7%
8.9%

6.8%
6.2% 4.7%

1.8%
2.7%

38.1% 36.3%

40.2%
35.7%

4.1% 4.3%
16.1% 8.9%

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Metropolitana

No sabe, no recuerda No
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Sí, durantel el último año

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

El gráfico 25 muestra que frente a la consulta de si la persona sabe 

leer y escribir, los porcentajes son contundentes y tiene también rela-

ción con la alta escolaridad de las y los migrantes, donde un 98% de las 

consultadas responde que sí saben leer y escribir.

3 Más adelante se especifica una investigación del Servicio Jesuita a Migrantes sobre condi-
ciones de salud en migrantes.
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GRÁFICO 25

PORCENTAJE DE MUJERES MIGRANTES SEGÚN REGIÓN  
Y SI SABE LEER Y ESCRIBIR
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Tarapacá Antofagasta Metropolitana Arica y Parinacota

Sí, lee y escribe No, sólo lee No, ninguno

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

En resumen, varios temas pueden ser rescatados de estos datos a 

partir de la perspectiva de género. Se observan similitudes y diferen-

cias. Dentro de las primeras, están el número de hijos (transversalmente 

bajo), aunque no se aclara si esos hijos están o no con sus madres. Casi 

la totalidad sabe leer y escribir, tienen un nivel educacional mayor al 

de la población chilena y porcentajes similares en las distintas regiones 

se han aplicado el Papanicolau. A su vez la gran mayoría ha tenido un 

empleo o actividad aparte del principal.

La región de Antofagasta presenta algunas diferencias respecto a las 

otras tres estudiadas: mayor proporción de mujeres solteras; mayor can-

tidad con contrato a plazo fijo; menor recurso a crédito bancario (podría 

ser porque se pagan sueldos altos y las migrantes tienen bajos gastos y 

son las que presentan mayor nivel de ahorro en comparación con las 

otras regiones), y un porcentaje mayor de mujeres con educación media 

científico-humanista.

Arica y Parinacota, en tanto, muestra una clara diferencia al refle-

jar la pertenencia de las mujeres a algún pueblo originario. Un 74% se 

declara aymara o quechua, mientras que la Región de Tarapacá, que es 

la que le sigue, un 21% de las mujeres se siente parte de algún pueblo 

originario. El sentido de pertenencia al pueblo aymara tiene como con-

secuencias modos distintos a la cultura occidental de relacionarse con 

las personas, con la tierra, atenciones en salud y concepción de una vi-
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vienda, entre otros. Es un modo distinto de verse e instalarse en el mun-

do. Esta tendencia tan acentuada para la región podría estar marcada 

por los países y departamentos de procedencia de las mujeres migrantes.

Siguiendo a Guizardi y Garcés (2012: 44), las mujeres adquieren una 

relevancia destacada en las redes migratorias, iniciando muchas veces el 

desplazamiento y pasando a ser las cabezas de los movimientos migra-

torios. Es una tendencia latinoamericana quedando como un epicentro 

de un fenómeno transnacional donde, por un lado está la familia y el 

país de origen y, por otro, quienes le pueden seguir y el nuevo entorno 

de asentamiento. Bajo ese aspecto, pueden las mujeres articular familias 

con una reinvención de la crianza de sus hijos(as) así como también 

globalizar sus costumbres, cultura y prácticas de sus lugares de origen y 

traspasar las fronteras de lo que conocemos por Estados- nación, por lo 

que se denominan sujetos transnacionales.

Es necesario tener en cuenta esta perspectiva de género, sabiendo 

que muchas veces se reproducen desigualdades en este ámbito y en las 

migrantes no es la excepción, sobre todo viniendo de países latinoame-

ricanos hacia Chile, donde hay una cultura machista bien arraigada. 

Este énfasis generó este apartado, acogiendo la responsabilidad de que 

estos datos sean también continuamente sistematizados.
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Capítulo VII

Caracterización del acceso a la educación formal y  

a la salud de la población migrante de Arica y Parinacota

Tomás Rojas y José Tomás Vicuña SJ

Educación

Una de las creencias más comunes en la población chilena es que los mi-

grantes que vienen al país tienen un nivel de escolaridad menor que el 

de los chilenos. Diversas fuentes muestran lo contrario (Casen 2011, re-

gistro de visas del DEM y de atenciones del Servicio Jesuita a Migrantes): 

los extranjeros que vienen a Chile tienen, en promedio, más años de 

escolaridad que los nacionales, como se mostró en el apartado anterior. 

Según datos de Extranjería, los años de escolaridad de los extranjeros a 

los que se les ha entregado visas son 13, mientras que el promedio de 

los chilenos es 11.

En el gráfico 26 se aprecian los niveles de escolaridad de los migran-

tes en la muestra de la encuesta Casen. Destaca el alto porcentaje de 

aquellos que solo tienen la educación básica. Pero, a la vez, casi la mitad 

finalizó sus estudios secundarios. Es sorprendente constatar que entre 

los migrantes que entrevista el Servicio Jesuita a Migrantes (tomando 

en cuenta solo los cuatro países estudiados), un 61% tiene al menos la 

enseñanza media completa. En la Casen 2011, para la muestra de todo 

Chile, un 55% de las personas encuestadas tiene educación media com-

pleta (Herrera, 2013, marzo 2).

El grafico 27 muestra el indicador anterior, pero disgregado por gé-

nero. Si bien es cierto que hay números bastante similares en la muestra, 

destaca positivamente la cantidad de mujeres que se declaran profesio-

nales y las que tienen enseñanza media con una especialidad técnica.
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GRÁFICO 26

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

GRÁFICO 27

DISTRIBUCIÓN DE MIGRANTES EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL Y SEXO
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Como se mencionó anteriormente, muchos migrantes estarían con 

sus hijos en la región, por lo que es necesario detallar la realidad de los 

estudiantes secundarios y universitarios en la zona.

Respecto a los menores de edad, según un estudio elaborado por 

la Seremi de Educación (2014), a octubre de ese año un 4% del total de 

alumnos secundarios en la región eran extranjeros (2.271 personas). Se 

han registrado estudiantes de 26 países distintos, constituyendo un 89% 

los procedentes de Bolivia y Perú. En relación con el tipo de estableci-

miento, un 75% de los extranjeros estudia en una escuela municipal 
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y un 24% en un colegio particular subvencionado, mientras que solo 

un 1% en instituciones particulares. Según un informe elaborado por la 

I. Municipalidad de Arica para el Servicio Jesuita a Migrantes, a julio de 

2013, de un total de 55 establecimientos municipales, 40 de ellos tenían 

uno o más alumnos extranjeros.

GRÁFICO 28

PORCENTAJE DE ALUMNOS(AS) EXTRANJEROS EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO
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Particular

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Seremi Educación de Arica y Parinacota, 
octubre 2014.

De los alumnos extranjeros que estudian en una escuela municipal, 

un 60% se ubica dentro del sector urbano (Arica) y un 40% en el sector 

rural de la región (comunas de Putre, Camarones, General Lagos). En el 

gráfico 28 se observa que en su gran mayoría (75%) estudian en estable-

cimientos municipales, sean rurales o urbanos.

Un dato interesante es que del total de alumnos extranjeros (2.271 

personas), 364 cursan estudios en la Cárcel de Acha, es decir un 16% de 

los alumnos está haciendo nivelación de estudios (ya que son mayores 

de edad). Es aquí también donde se encuentra la mayor variedad de 

nacionalidades, con alumnos de poco más de 20 países.
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GRÁFICO 29

PORCENTAJE DE ALUMNOS(AS) EXTRANJEROS EN COMUNA DE ARICA  
SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Seremi Educación de Arica y Parinacota, 
octubre 2014.

Si se observa el ciclo que están cursando, la gran mayoría de ellos lo 

hace en básica, y podría esperarse que continuarán su educación dentro 

de la región y probablemente se radiquen en la zona.

TABLA 31

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS(AS) EXTRANJEROS  
SEGÚN COMUNA Y CICLO ACADÉMICO

Comuna Básica Media Total

Arica 1.699 517 2.216
Camarones 6 2 8
Gral. Lagos 20 0 20
Putre 26 1 27

Total 1.751 520 2.271

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Seremi Educación de Arica y Parinacota, 
octubre 2014.

Al desagregar la variable anterior por sexo, como se observa en la 

Tabla 32, se evidencia que tanto para la enseñanza básica como para la 

media, es mayor el número de hombres, representando estos el 58% de 

los alumnos extranjeros en la región. Es necesario destacar que en las 

comunas rurales no hay alumnos que estén cursando enseñanza media.
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TABLA 32

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS(AS) EXTRANJEROS  
SEGÚN GÉNERO, COMUNA Y CICLO ACADÉMICO

Comuna
Básica Media

M F M F

Arica 1.012 687 282 235
Camarones 2 4 1 1
Gral. Lagos 8 12 0 0
Putre 14 12 1 0

Total 1.036 715 284 236

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Seremi Educación de Arica y Parinacota, 
octubre 2014

Para la variable de educación universitaria, al solicitar datos a la 

Universidad de Tarapacá (UTA), se observa que esta ha tenido los años 

2012 y 2013 casi 100 alumnos extranjeros matriculados por año. Res-

pecto al total de alumnos de la universidad, representa un porcentaje 

muy poco significativo, pero es importante reflejar que la gran mayoría 

de ellos proviene de los países con mayor presencia migrante en la re-

gión: Bolivia y Perú. Además se constata que, a diferencia de la educa-

ción secundaria, estudian más mujeres que hombres en la universidad, 

representando aquellas casi dos tercios del alumnado extranjero de la 

Universidad de Tarapacá. Destaca así mismo la aparición de ciudadanos 

colombianos en la universidad el 2013.

TABLA 33

DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA ALUMNOS(AS) EXTRANJEROS UTA 2012,  
SEGÚN GÉNERO Y NACIONALIDAD

Año: 2012 Sexo Total

Nacionalidad Femenino Masculino

Alemana 1 0 1
Argentina 2 0 2
Boliviana 27 15 42
Brasileña 1 0 1
Ecuatoriana 2 0 2
Española 0 2 2
Peruana 30 16 46

Total 63 33 96

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por la Universidad de Tarapacá.
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TABLA 34

DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA ALUMNOS(AS) EXTRANJEROS UTA 2013,  
SEGÚN GÉNERO Y NACIONALIDAD

Año: 2013 Sexo Total

Nacionalidad Femenino Masculino

Argentina 2 0 2
Boliviana 27 13 40
Colombiana 0 2 2
Brasileña 1 0 1
Ecuatoriana 2 0 2
Española 0 1 1
Peruana 37 14 51

Total 69 30 99

Fuente: Elaboración propia con base a datos entregados por la Universidad de Tarapacá.

Una situación importante que cabe señalar es la posibilidad de estu-

dios que tienen los extranjeros menores de 18 años. El Ministerio del In-

terior, junto a los ministerios de Educación y Secretaría General de Go-

bierno generaron el Programa “Por el Derecho a la Educación de niños, 

niñas y jóvenes inmigrantes” que está orientado a facilitar y promover 

la incorporación a los establecimientos de educación básica y media de 

todos los hijos e hijas de migrantes que residen en Chile.

Pero las dificultades en la práctica han sido importantes, como 

cuando a niños o niñas se les inscribe con una matrícula provisional, 

que solo se convierte en definitiva tras la obtención de la visa. Como 

dicha obtención no es automática, y en algunas situaciones está supedi-

tada a la voluntad y condición de los padres, y en otras a la información 

disponible, competencia y voluntad del director del centro, o de otras 

autoridades competentes intervinientes en la materia, los niños y niñas 

pueden no obtenerla o demorarse en su obtención. Esta dilatación obli-

ga en muchos casos a no poder pasar al siguiente año académico y tener 

que repetir el curso ya realizado, lo que impide el ejercicio real del dere-

cho a la educación de todos los niños y las niñas. Mayor es la dificultad 

cuando se egresa de octavo básico y cuarto medio, porque no tener el 

documento impide el paso a la enseñanza media o superior.

La situación anterior ha derivado en que los hijos e hijas de esas fami-

lias también se encuentren en una situación de irregularidad migratoria, 

principalmente por el desconocimiento del Convenio Interministerial  
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y demoras en este tipo de entregas. Por lo tanto, si bien los estableci-

mientos educacionales no pueden negarle la matricula a un niño(a) 

o joven, por el hecho de provenir de otro país o no tener sus padres 

regularizada su residencia en Chile, en la práctica hay trámites que 

dificultan e imposibilitan el proceso de estudios.

Salud

En Arica es común escuchar que los migrantes recurren con frecuencia 

a algún establecimiento de salud y que no están afiliados a un sistema. 

Tal como se señalaba en el primer capítulo de esta parte, los migrantes 

presentes en la región están en una edad donde son poco comunes las 

enfermedades, por lo que escasamente acuden a algún servicio de salud. 

Además, los que ya están radicados, en su gran mayoría están afiliados 

a un sistema de salud. Ambas afirmaciones se fundamentarán en este 

apartado.

Tal como se observa en el gráfico 30, el 93% no tuvo enfermedad ni 

accidente en los últimos 90 días previos a la aplicación de la encuesta 

Casen, lo que muestra un estado de salud bastante bueno para la pobla-

ción migrante.

GRÁFICO 30

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES*
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

* La suma de las respuestas es levemente mayor a 100%, ya que algunas personas requirieron 
más de un servicio.
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El gráfico 31 complementa los datos anteriores. A partir de la mues-

tra seleccionada, haciendo la separación por género, se consulta si ha 

estado hospitalizado(a) o se ha realizado alguna intervención quirúrgica 

en el último año. Un gran porcentaje, tanto en hombres como mujeres, 

han respondido negativamente a esta pregunta, con algunas variacio-

nes en las mujeres principalmente por partos.

GRÁFICO 31

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN SEXO Y HOSPITALIZACIÓN O INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA,  

ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENCUESTA CASEN
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Fuente:  Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Tomando en cuenta que los migrantes escasamente acuden a los 

servicios de salud, es necesario investigar si están cotizando en el siste-

ma, pregunta que se realiza en la Casen. En el gráfico 32, se observa que 

el porcentaje de migrantes que se encuentran afiliados a un sistema de 

salud es superior al 80%. La Encuesta Casen 2011 considera seis alterna-

tivas1 y resulta la siguiente distribución:

1  Fonasa es el Fondo Nacional de Salud del Estado de Chile. Dependiendo del ingreso del 
cotizante, se ubicará en uno de los tramos. También pueden acceder a él quienes no ten-
gan recursos propios para la atención en salud. Isapre, en tanto, hace mención a diversas 
Instituciones de Salud Previsional del sector privado. Las Fuerzas Armadas y Orden, hacen 
relación a instituciones donde cotizan exclusivamente miembros de ambas. Para más infor-
mación visitar http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/definiciones/salud.html 



125Tomás Rojas y josé Tomás Vicuña sj

GRÁFICO 32

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN AFILIACIÓN A SISTEMA DE SALUD
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Era necesario detallar las respuestas a estas últimas tres preguntas ya 

que existe la percepción de que los migrantes no cotizan, se enferman 

continuamente y utilizan los servicios de salud recurrentemente sin pa-

gar por ello. El gráfico 30 detalla el bajo porcentaje que se enferma, el 

gráfico 31 la baja tasa de hospitalización y el gráfico 32 constata el alto 

número que cotiza en el sistema de salud, desmintiendo aquellos pre-

juicios y lugares comunes.

Por lo tanto los migrantes radicados en la región se enferman poco 

y están mayoritariamente afiliados a un sistema de salud. Más adelante 

se mostrará la diferencia sustancial entre los migrantes encuestados en 

la Casen (en su mayoría tienen contrato y por ende están afiliados a 

un sistema de salud) y los atendidos por el Servicio Jesuita a Migrantes 

(muy pocos con contrato y por lo tanto sin pago a sistema de salud). Lo 

que evidencia que si se facilitan condiciones de integración sociolaboral 

a migrantes, ellos cotizan.

Para ahondar en la situación anterior, algo que podría otorgar una 

pista es el desembolso del Hospital Regional Juan Noé en extranjeros 

que no pudieron cancelar su atención. El Servicio Jesuita a Migrantes so-

licitó a dicho recinto el gasto hospitalario en ese ítem los últimos años. 

El promedio anual (para los años 2011, 2012 y 2013) de estos gastos es 

de $240 millones de pesos. Estos recursos se sustraen mayormente de 

los gastos administrativos, ya que no existe un ítem especial de finan-

ciamiento para este tipo de gastos.
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En una exposición de la Dra. Ximena Guzmán, Directora del Hos-

pital Juan Noé de la Región de Arica y Parinacota, realizada en la Uni-

versidad Santo Tomás el 19 de agosto de 2014 en el marco de la Semana 

de la Solidaridad organizada por la Diócesis de San Marcos, la Directora 

detalló las características de los servicios requeridos por los y las migran-

tes en el recinto hospitalario.

Son servicios que se dan principalmente en Gestión Clínica de la 

Mujer (parto normal y cesárea) y en menor medida en la Gestión Clí-

nica Quirúrgica Traumatológica (fracturas) y Quirúrgica General. Entre 

enero de 2013 y junio de 2014, de 682 migrantes atendidos en Gestión 

Clínica de Urgencia y Atención Prehospitalaria, 48% eran de Bolivia, 

29% de Perú y 9% de Colombia. En relación con hospitalizaciones a per-

sonas extranjeras para el mismo período, de un total de 204 extranjeros, 

53% provenía de Bolivia, 35% de Perú y 8% provenientes de Colombia.

Lo anterior lo ejemplificamos no como una queja contra migrantes 

(como suele ocurrir desde los recintos de salud), sino como evidencia 

y visibilización de la temática. Notoriedad nacional tuvieron las situa-

ciones vividas en el Hospital Juan Noé durante el segundo semestre de 

2014 cuando a una mujer boliviana la tuvieron retenida y no le entre-

garon su certificado de parto, por no pagar; además de la muerte del 

lactante boliviano de 9 meses que no fue atendido en dicho recinto.

Al igual que en materia educacional, el Estado chileno ha promovi-

do la firma de convenios que garanticen la salud a personas extranjeras 

sin importar su condición migratoria, como los convenios de Acción 

Especial de Protección de la Maternidad, y el convenio que facilita el ac-

ceso al Sistema Público de Salud de niñas, niños y adolescentes2. Sin em-

bargo, en muchas ocasiones los funcionarios públicos desconocen estas 

normativas y ponen trabas para la atención de niños, niñas y mujeres 

embarazadas extranjeras. Es necesario, como se verá a continuación en 

la descripción de un estudio de caso sobre la atención de salud en los 

consultorios locales de Arica (realizado por el SJM), que los funcionarios 

se capaciten en legislación migratoria y se sensibilicen en la temática, lo 

2  El primero fue promulgado mediante el Oficio Circular N° 1179 de enero de 2003, por el 
Departamento de Extranjería y Migración. Luego oficializado mediante el Oficio ORD A 14 
N° 3.229 de junio de 2008 por la Ministra de Salud. El segundo, en tanto, se manifiesta en 
la Resolución Exenta N° 1.914 del 10 de marzo de 2009, siendo firmada por el Subsecretario 
del Interior de la época. Para mayor información sobre estos y otros convenios, visitar: 
http://www.extranjeria.gob.cl/acciones-de-integracion/ 



127Tomás Rojas y josé Tomás Vicuña sj

que ayudaría a evitar la reproducción de irregularidades que son provo-

cadas por mala información o prejuicios.

Si bien hay un alto desembolso en extranjeros, es interesante mos-

trar que muchos chilenos acuden al Hospital de la Solidaridad de Tacna, 

tanto así que algunos días la demanda alcanza hasta un 60% solo de 

chilenos (Ramos, 2013, octubre 29). Este Hospital se caracteriza por la 

rapidez en entrega de exámenes y bajo costo de estos. Se señala este caso 

porque una de las quejas recurrentes de los ariqueños es que los migran-

tes no dejan dinero en salud en Arica. Pero los mismos ariqueños, al 

acudir en masa a Tacna, tampoco lo hacen.

Estudio sobre atención de migrantes  
en Centros de Salud Familiar

Los Centros de Atención Familiar (Cesfam), ubicados en diferentes lu-

gares de la comuna de Arica y zonas rurales, son protagonistas en la 

atención a migrantes, ya que son de fácil acceso, poseen programas de 

salud intercultural y ofrecen los servicios demandados por ellos.

Durante los meses de octubre y diciembre de 2012, el Servicio Je-

suita a Migrantes investigó sobre las principales percepciones, tanto 

de funcionarios como de migrantes, en relación con la atención que 

demandan estos. Esta investigación quiso ofrecer una primera mirada 

desde ambas perspectivas (migrantes y funcionarios) sobre las principa-

les características de los servicios ofrecidos, satisfacción de los usuarios 

y percepción de funcionarios3.

El diseño del instrumento de aplicación fue elaborado por estu-

diantes de Trabajo Social, Antropología y Obstetricia de la Universidad 

de Tarapacá y Santo Tomás4. Esto desde el deseo del SJM de elaborar 

3  Otro estudio relacionado con esta materia y defendido como Tesis en marzo de 2014 es: 
Díaz, Y.; Montoya, M.; Núñez, L.; Sáez, S. (2013). Situación de Salud en Mujeres Inmigrantes 
de la Macro-Región Andina en el Sistema Público de Salud de la Ciudad de Arica. Seminario 
para optar al Título de: Matrón (a) con Mención en Gestión y Salud Familiar, Universidad 
de Tarapacá, Arica, Chile.

4  De la Universidad de Tarapacá, de la carrera de Antropología colaboraron, Cristina Gon-
zález (coordinadora de la investigación) y Elizabeth Vidal. Trabajo Social: Andrea Alfaro, 
Verónica Castillo, Makarena Salvatierra, Yessenia Pacheco, Manuel Ruiz. De Obstetricia: 
Leonardo Núñez y Sandra Sáez. La alumna de la Universidad Santo Tomás, Genoveva 
Tyaina era alumna de Trabajo Social
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una reflexión desde distintas miradas y confiar nuestra investigación a 

alumnos y alumnas que luego servirán a la sociedad.

Se aplicó un cuestionario de carácter cuantitativo a 89 funcionarios 

del área de la salud que se desempeñan en diversos Cesfam de la comu-

na de Arica y 140 migrantes que vivían en la ciudad, entre los meses de 

octubre y diciembre de 2012. A ambos grupos se les solicitaron datos 

personales y se les aplicaron 13 preguntas diferenciadas según el grupo 

(funcionario o migrante) con opción cerrada. Al finalizar se les daba la 

opción de entregar sugerencias o comentarios.

Respecto al perfil de los encuestados, de los 89 funcionarios en-

cuestados, un 65% son mujeres y un 35% hombres. Sobre el Cesfam 

al que pertenecen, un 48% trabaja en Víctor Bertín Soto, 21% en Iris 

Véliz, el 17% en Amador Neghme, 10% en Posta Rural de Azapa y un 

3% al Cesfam Sapunar. Se encuestaron a funcionarios de diversas áreas 

de trabajo, tales como: Servicio de Orientación Médica y Estadística 

(SOME), Enfermería, Kinesiología, Salas de Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA), Salas de Enfermedades Respiratorias Adultos (ERA), Uni-

dad Respiratoria, Vacunatorio, Nutrición y Dietética, Medicina General, 

Maternal, Cardiovascular, Dental, Curaciones y Farmacia entre otras.

Respecto a los migrantes, si bien no es una muestra probabilística, 

sigue los patrones de nacionalidades presentes en la Región de Arica y 

Parinacota. Un 49% de los encuestados son de Bolivia, un 41% de Perú 

y un 8% proviene de Colombia. Un 66% de los encuestados vive en el 

sector urbano de la comuna de Arica y el 34% en zona rural. Un 85% 

son mujeres y un 15% son hombres. En términos etarios, esta población 

se caracteriza como una población joven adulta ya que la gran mayoría 

fluctúa entre los 20 y 40 años de edad. Por otra parte, un 83% se conside-

ra parte de una etnia: el 71% aymara, un 10% quechua, un 1% guaraní 

y un 1% a otras. En términos de escolaridad, el 9% señala no tener es-

tudios, el 25% educación básica, el 52% tiene educación media, el 11% 

educación superior técnica y el 4% educación superior universitaria.

El lugar donde se pudieron aplicar más encuestas fue la Posta Rural, 

que se ve representada con un 26% de las respuestas. Le siguen el Ces-

fam Iris Véliz con un 22% de atenciones, Víctor Bertín Soto con un 15% 

y Remigio Sapunar con un 11%.

Para aplicar el cuestionario a los migrantes se visitaron los centros 

antes mencionados y lugares de intervención del Servicio Jesuita a  
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Migrantes, con el fin de ampliar la muestra de usuarios, como son: el 

comedor de la Capilla San Eduardo, Terminal Internacional de Buses, 

campamentos Renacer del Pedregal y Coraceros, comedor de la Parro-

quia Nuestra Señora del Carmen, Departamento de Extranjería y Migra-

ción, y la Comunidad Colombiana residente en Arica.

Al consultarles por cuál servicio demandan (Gráfico 33), un 57% se-

ñaló medicina general, 32% pediatría, 15% ginecología, 5% obstetricia, 

1% otras especialidades. La suma totaliza más del 100% porque algunas 

personas declaran requerir más de un servicio. Respecto a los exámenes, 

un 57% demanda el Papanicolau, 9% el de tuberculosis, 4% enfermedad 

de Chagas, 1% enfermedades de transmisión sexual y un 29% requiere 

otro tipo de exámenes5.

GRÁFICO 33

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN COMUNA DE ARICA  
SEGÚN SERVICIOS REQUERIDOS EN CESFAM
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especialidades

Fuente: Elaboración propia con base al estudio elaborado por Cristina González para la 
Fundación Servicio Jesuita a Migrantes.

Al ser esta investigación un estudio inicial sobre atención en salud 

de los migrantes en la comuna, no pueden generalizarse sus conclusio-

nes y datos, pero si ofrecer pistas. Una de estas, es lo que el diagnóstico 

llamó “las paradojas del funcionario y usuario”.

5  Para diagnosticar el Papanicolau, se toman muestras de las células del cuello uterino, ya 
que así se detecta un posible cáncer cervicouterino. La tuberculosis se detecta mediante 
una prueba cutánea o radiografía del tórax. La enfermedad de Chagas está más expuesta 
a quienes viven en sectores rurales. Se realizan preguntas sobre estilo de vida o lugares 
de residencia, además de exámenes físicos y electrocardiograma. Para las enfermedades de 
transmisión sexual, dependerá del tipo de enfermedad, pero pueden ser exámenes de san-
gre, pélvico, muestra de orina, células, entre otras.
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La paradoja de los funcionarios es que un 84% de estos señala que 

la atención en su Cesfam es buena. Pero, a la vez, un 42% señala que los 

migrantes no tienen derecho a la atención en el Cesfam que atiende, 

un 57% preferiría que los migrantes se atiendan en su país de origen, 

un 40% cree que el usuario entiende poco o nada del diagnóstico que 

se le entrega y un 50% ha percibido algún grado de discriminación de 

sus colegas hacia usuarios migrantes. ¿Cómo considerar una atención 

buena con altos niveles de segregación, discriminación y dificultad en 

la comunicación del diagnóstico?

Por parte de los usuarios, la paradoja surge en que un 74% confía en 

el personal y un 73% recomendaría el Cesfam que visita. Pero, a la vez, 

un 42% considera que no se le hace un examen completo, 34% señala 

que se le explica poco o nada el examen que le van a realizar, un 35% 

siente que no le explican su diagnóstico de forma sencilla, un 36% no 

siente respeto íntegro a su cultura, un 74% ha sentido algún grado de 

discriminación, un 53% siente que tiene que esperar más que otra gen-

te. Existe una alta confianza y satisfacción con el lugar de atención, pero 

a la vez una sensación de un mal servicio. Esta paradoja creemos que se 

produce porque no tienen otra alternativa de atención. Por lo dicho por 

parte de los migrantes a las personas que realizaron el estudio, tenían 

miedo de reclamar por un posible mal trato o no atención posterior.

A modo de síntesis, podría decirse que existen contradicciones entre 

lo que se desea y la realidad. Los funcionarios se autoevalúan correcta-

mente, pero están conscientes que los usuarios migrantes no entienden 

lo que se les explica y que necesitan capacitación en temática migrato-

ria (es decir, perciben vacíos en esta temática). De los 89 funcionarios 

encuestados, el 92% señaló la importancia de capacitarse en legislación 

migratoria.

Por otra parte, los usuarios migrantes conocen sus derechos, pero 

no cumplen con sus deberes (inscribirse a tiempo, asistir los primeros 

meses del embarazo en lugar de los últimos, denunciar en caso de mal 

trato). Perciben buenos equipos médicos de atención, pero a la vez tra-

tos segregadores y no se atreven a reclamar por temor a no ser atendidos.

Líneas de acción que ayudarían a solucionar estas paradojas son: 

capacitación en temática migratoria a funcionarios de salud, en debe-

res y derechos a usuarios, material con información respecto a cuida-

dos frente a determinadas enfermedades. Esto ayudaría a que exista 
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una mejor comprensión de diagnóstico por parte del usuario y que el 

funcionario pueda ofrecer un mejor servicio. Es tarea principalmente 

del Estado de ofrecer estas medidas por un servicio más informado, 

capacitado y justo.

Gran parte de los funcionarios desconoce la realidad migratoria de 

la ciudad en términos de acuerdos interministeriales, como también la 

realidad social de los migrantes presentes en la ciudad de Arica. Es de 

suma importancia, por tanto, la orientación y sensibilización en rela-

ción con el fenómeno de la migración para los funcionarios del servicio 

de salud, con el objeto de dar a conocer todas las aristas sociales a las 

cuales se enfrenta un migrante, como también orientar en términos 

jurídicos y legales.

Por otra parte, un considerable número de usuarios migrantes dice 

conocer sus derechos, pero a la vez los funcionarios reclaman por el 

ejercicio de sus deberes. Podría catalogarse esta dinámica como una se-

gunda paradoja. Algunos migrantes exigen ayuda, pero tienen que ser 

conscientes que también tienen deberes. Los migrantes necesitan ma-

yor información respecto a los convenios interministeriales, derechos 

y deberes.

Una problemática profunda es el choque cultural en diversos ám-

bitos, que principalmente puede observarse en el lenguaje, ya que mu-

chos de los usuarios no comprenden bien lo dicho por las personas que 

les atendieron (sea por palabras técnicas o porque algunos migrantes 

dominan mejor el aymara, en lugar del español. Es un hecho que el 

aumento de población migrante presente en la región lleva a los fun-

cionarios de salud a atender un mayor flujo de usuarios de diferentes 

orígenes culturales. Esto no solo obliga a enfrentar una diversidad de 

problemáticas de salud, sino también a diferentes necesidades y expec-

tativas en la atención.

Una medida que se ha promovido, pero se ha llevado poco a la 

práctica, es una acción conjunta entre el Ministerio de Salud y el Mi-

nisterio del Interior, en la cual se permite a las mujeres acceder a una 

Visa Temporaria por embarazo, para tener así un documento nacional 

de identidad y poder ser atendidas en el sistema de salud. Esta acción 

se da a través de los siguientes instrumentos: Oficio Circular N° 1.179, 

de enero 2003, Departamento de Extranjería y Migración; y el Oficio  

ORD-A-14 Nº 3.229 de junio 2008, Ministra de Salud.
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El Oficio Ordinario 3.229, en su punto 4.1, señala que las mujeres 

extranjeras que habiendo tenido residencia en el país, pero que se tie-

nen vencido su documento al momento de su embarazo, podrán soli-

citar una Visa Temporaria, la que le otorga no solo su regularización 

migratoria, sino también el acceso a la red asistencial de salud en iguales 

condiciones que las mujeres chilenas en estado de gravidez.

La situación se dificulta cuando una mujer migrante no cuenta con 

ningún tipo de residencia en el país, y por tanto no posee cédula de 

identidad chilena (lo que no quiere decir que necesariamente está en 

situación migratoria irregular, sino que no tiene el documento nacional 

de identidad). En caso de no tener documento chileno, puede ser aten-

dida; pero pagando por el servicio.

A su vez, cualquier migrante, sin importar su situación migratoria, tie-

ne el derecho a la atención en caso de urgencia. La dificultad surge cuando 

al finalizar el servicio prestado se cobra al paciente. En general, los y las 

migrantes no cuentan con los recursos y en algunas ocasiones si no tienen 

alguna red a la cual acudir, surgen irregularidades por el pago de la aten-

ción. No pedimos atención gratuita (en Chile no existe, sino que hay que 

estar afiliado a un sistema de salud), sino que se establezcan protocolos 

claros y públicos, medidas que ayuden a la regularización de migrantes 

que recurran a los servicios de salud, especialmente mujeres, niños, niñas 

y adolescentes, junto con que se establezcan mecanismos para que se re-

gularicen entre las cancillerías de países respectivos el pago de servicios.

Una muestra de las consecuencias que tiene no tener protocolos 

visibles y falta de capacitación de empleados, ha sucedido en el Hospi-

tal Juan Noé de Arica en varias ocasiones, siendo la más lamentable la 

muerte de un lactante boliviano (Vásquez, 2014). Los informes hechos 

por esta situación fueron lapidarios con el Hospital y dieron cuenta de 

las anomalías que se cometieron. En otras instancias no se han lamen-

tado muertes, pero sí ha habido atropellos considerables a personas 

migrantes. Se les atiende, pero al no firmar el pagaré por el servicio 

obtenido, se les han retenido sus documentos de identidad e incluso 

el certificado de parto. Debido a la falta de información, nos hemos 

encontrado que se aplican medidas discriminatorias, como las mencio-

nadas anteriormente, pero también en algunas ocasiones ha llevado a 

algún carabinero en la puerta de la paciente, a amenazar con que no se 

devolverá la cédula extranjera y ofensas verbales.
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El punto no es que tengan atención gratuita, sino que se elabore un 

plan que promueva la regularización, que difunda información e inclu-

so que se toque este tema a nivel de las cancillerías. Los hospitales, de 

manera justa velan por su situación económica, pero a la vez no vemos 

ninguna acción que ataque la problemática de fondo.

Es de vital importancia, por tanto, que las mujeres embarazadas 

acudan a tiempo a la atención de salud, regularizando su situación o 

solicitando una Visa Temporaria por embarazo. Los últimos 3 años en 

la Gobernación de Arica se entregaron menos de 50 de estas visas y es 

reconocido entre las mujeres migrantes la dificultad de obtenerla, pese 

a los acuerdos y tratados internacionales.

Además, los profesionales deben velar por la atención de la persona 

y no la situación migratoria. Esto implica ser sensibles a la diversidad 

cultural de las poblaciones a las que prestan sus servicios, con el fin de 

cumplir con las campañas de prevención y promoción sanitaria, respe-

tando su identidad, acervo cultural, social y religioso, que muchas veces 

los pacientes desean.

Habría que revisar cómo solucionar la dificultad legal para que al-

gunos migrantes sean atendidos. La atención primaria es un derecho 

y debieran diseñarse medidas para un contexto regional que presenta 

un porcentaje de migrantes que triplica la media nacional. Los mis-

mos Cesfam han promovido la “primera atención” con el fin de que 

los usuarios migrantes regularicen su situación migratoria y así puedan 

continuar su atención.

Una medida que se celebra es la que dice relación con la nacionali-

dad de los hijos(as) de extranjeros transeúntes nacidos en el territorio 

nacional. Hasta agosto de 2014, el Registro Civil interpretaba el concep-

to de transeúnte –en términos amplios– como la condición en la que se 

encontraban todas aquellas personas extranjeras que se encontraban en 

calidad de turista, tripulante o bien no tenían –o no podían acreditar– 

una residencia regular en el país.

A modo de ejemplo, si los padres extranjeros al momento del na-

cimiento de su hijo(a) no tenían una visa legalmente tramitada o bien 

había vencido la que ya tenían, se les consideraba como transeúntes. 

Este criterio situaba la atención en la situación migratoria formal de los 

extranjeros y no profundizaba en la determinación del ánimo de residir 

en el país que ellos tenían. En ese sentido, la misma Corte Suprema, en 
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diversos fallos relativos a Reclamaciones de Nacionalidad6, ha señalado 

que para efectos de determinar la nacionalidad de un nacido en el terri-

torio nacional hay que tener en consideración los elementos materiales 

que configuran el domicilio de una persona y que conceptualmente se 

define como la “residencia, acompañada, real o presuntivamente, del 

ánimo de permanecer en ella”7.

Considerando estas anomalías, el Comité de Protección de los De-

rechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, en el 

examen de los informes presentados por los Estados partes, realizado 

del 12 a 23 de septiembre de 2011, alentaba al Estado chileno a que 

cuando los padres no puedan transmitir su propia nacionalidad a sus 

hijos nacidos en Chile, el Estado les conceda a estos la nacionalidad 

chilena. También sugirió al Estado chileno que se adhiera a la Conven-

ción sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para 

reducir los casos de apatridia de 1961 (Naciones Unidas c, 2011: N° 33). 

En el mismo número también sugiere a Chile para que se adhiera a la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención 

para reducir los casos de apátrida de 1961.

Afortunadamente y gracias a las sentencias dadas por la Corte Su-

prema en la materia, el Registro Civil, mediante la Resolución Exenta 

3.207 de agosto de 2014, firmada por la Directora Nacional (S) de la 

institución, Teresa Alanis Zuleta, señala que solo procederá practicar 

la anotación de “Hijo de Extranjero Transeúnte Artículo 10 Nº 1 de 

la Constitución Política”, en la respectiva inscripción de nacimiento, 

cuando los padres tienen la calidad de turistas o tripulantes. Junto con 

lo anterior la persona podrá requerir eliminar “la anotación “Hijo Ex-

tranjero Transeúnte”, acreditando que uno o ambos padres no tienen la 

calidad de turistas o tripulantes” (Punto 2). En ese sentido, acota cual-

quier interpretación extensiva respecto del concepto de transeúnte dado 

por la Constitución y que no tenía solución legislativa.

Esta es una acción que transparenta y regulariza una anomalía que 

se estaba haciendo común en Chile. Celebramos que uno de los funda-

mentos sea el presentado en el punto 7 de dicha resolución: “El Estado 

6  Así lo ha señalado en diversas sentencias la Corte Suprema. Entre otras podemos señalar 
las dictadas en las causas Rol Ingreso Corte Nº 9168 - 2012, 3255 - 2012, 6073 - 2009 y 
8808 - 2010. 

7  Código Civil chileno. Artículo 59. 
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tiene el deber de respetar y garantizar el principio de igualdad ante la 

ley, no discriminando a las personas por su estatuto migratorio”.

Sin perjuicio de lo anterior, creemos que esto aún no es suficiente. 

El problema ha sido resuelto solo en sede administrativa, y por ende 

puede ser dejado sin efecto en caso de cambiar la autoridad de turno. 

En ese sentido, creemos que materias tan sensibles y trascendentales 

como la nacionalidad de los niños y niñas que nacen en nuestro país no 

pueden quedar en manos de la buena voluntad, sino que debe tener una 

solución permanente por la vía legislativa.

Lo anterior ratifica lo que hemos venido señalando en esta investi-

gación: no bastan acciones puntuales, sino que hay que velar por una 

política integral. Es necesario notar que el Estado chileno al mes de 

agosto de 2013, solo tenía firmada y ratificada la Convención America-

na sobre Derechos Humanos (firmada el 22 noviembre 1969 y ratificada 

el 10 agosto 1990); además de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (firmada el 26 enero 1990 y ratificada el 13 agosto 1990). (Nacio-

nes Unidas b, 2011).

Vemos, al igual que en todos los capítulos de este apartado, la ne-

cesidad de una política integral y que los mismos acuerdos emanados 

del Estado sean conocidos y aplicados por los funcionarios públicos. Es 

necesaria la capacitación constante y la elaboración de protocolos de 

atención, junto con la ejecución de medidas que persigan los estándares 

internacionales en materia de salud.
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Capítulo VIII

Realidad laboral de migrantes en Arica y Parinacota

Tomás Rojas y José Tomás Vicuña SJ

Sin duda la población migrante que reside o transita por la Región de 

Arica y Parinacota lo hace en gran medida por fines laborales. Entre los 

sectores productivos más relevantes para ellos destacan el agrícola, co-

mercial y de servicios; los que se constituyen como fundamentales a la 

hora de realizar cualquier diagnóstico o análisis de la realidad migratoria 

laboral en la región. Por lo anterior, exploraremos a partir de las mues-

tras que se han venido detallando a lo largo de este segundo apartado, 

similitudes y diferencias entre lo que arroja la Casen 2011 y la Ficha de 

Atención del Servicio Jesuita a Migrantes en la dimensión laboral.

Durante el 2012 y 2013, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de 

la XV Región de Arica y Parinacota, convocó a las “Mesas de Diálogo So-

cial de Migrantes”1. Esta invitación tenía por objetivo reflexionar sobre 

la realidad laboral de los y las migrantes en la región desde el diálogo y 

testimonio de funcionarios del sector público y la sociedad civil, refleja-

da a través de empleadores, migrantes y fundaciones que colaboran con 

estos, promoviendo a su vez los encuentros y desafíos comunes actuales 

y los que están por venir. A través de la realización de estas mesas se 

fueron visibilizando las características del trabajo de los migrantes en 

los valles de Azapa y Lluta.

1  Ambos años se centraron en la labor agrícola y se desarrollaron por 3 meses. Se realizaron 
diagnósticos de la situación sociolaboral de migrantes en los valles de Azapa y Lluta, se 
tuvieron mesas tripartitas donde participaron representantes de instituciones gubernamen-
tales que se relacionan con migrantes, empleadores y los mismos migrantes a través de sus 
colectividades o agrupaciones. Además se realizaron capacitaciones en legislación laboral 
a migrantes y empleadores. El Servicio Jesuita a Migrantes solicitó tanto a la Seremía del 
Trabajo como a la entidad que se adjudicó el proyecto el material final, pero no fue entre-
gado. La Seremía señaló que no tenía dicho material y la entidad ejecutora no respondió 
los correos electrónicos.
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Entre otras cosas se llegó al consenso sobre la poca información en 

general que existe sobre la realidad migratoria regional, y no solo en el 

aspecto laboral. Es así como surgió la Red Social de Migrantes, compues-

ta por colectividades de migrantes y fundaciones que colaboran con 

estos. En la actualidad la Red Social sigue convocándose para reuniones 

mensuales donde se ponen en común actividades y proyectos de las 

distintas partes. Más que una agrupación de realización de actividades, 

es un espacio de encuentro y de coordinación de actividades que realiza 

cada agrupación o institución.

Una de las inquietudes de ambos años fue la poca información 

que existe sobre la realidad migratoria en la región. El Servicio Jesuita 

a Migrantes participó de estas mesas y por ello se abocó, por iniciativa 

propia, en la realización de este diagnóstico sobre la migración para la 

región, además de un estudio en colaboración con la Organización In-

ternacional para las Migraciones sobre la integración sociolaboral de los 

migrantes en la comuna de Arica2.

Teniendo a grandes rasgos claro el contexto laboral de los valles, 

que es donde se desenvuelven la mayoría de los migrantes o commuters, 

será interesante ahora constatar características laborales que arroja la 

Casen 2011 y los del SJM.

Respecto a la situación laboral (Gráfico 34), un 77% de migrantes 

tiene una fuente de trabajo permanente, según lo constata la Casen 

2011. En contraste, una encuesta realizada por el SJM a 68 migrantes del 

sector urbano el primer semestre de 2013, reflejó que un 68% posee más 

bien un trabajo temporal. Si bien metodológicamente no son compa-

rables ambas fuentes, mediante los casos vistos por el Servicio Jesuita a 

Migrantes en su trabajo en Arica, es claro que en el sector agrícola y de 

la construcción las condiciones laborales tienen ese carácter de tempo-

rales y en el área de servicios esto se vuelve más permanente.

2  Rojas, N. & Vicuña, J.T. (2014), Migración y Trabajo, Estudio y propuestas para la inclusión 
sociolaboral de migrantes en Arica. Chile: Ediciones Mensaje.
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GRÁFICO 34

PORCENTAJE DE MIGRANTES EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN CONDICIÓN LABORAL
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Si la persona trabaja, es fundamental que lo formalice por medio 

de un contrato ya que eso regulariza su situación en el país, le asegura 

previsión, lo que también debe dar cuenta que la labor será desarrollada 

bajo las condiciones que exigen las leyes chilenas según el tipo de con-

trato (existe el contrato a plazo fijo, el indefinido y el transitorio o por 

faenas). Si se observa esta variable para la Casen 2011 en el gráfico 35, 

se constata que un 62,7% sí tiene contrato, lo que a primera vista puede 

sorprender debido a la imagen estereotipada de la realidad laboral mi-

grante que supuestamente trabaja sin contrato. Sin embargo, se vuelve a 

hacer hincapié en las características de esta encuesta, donde por un lado 

existe un perfil de migrante ya asentado definitivamente y también con 

una pregunta como esta, donde el entrevistado puede verse forzado a 

responder “lo correcto” (deseabilidad social). Sin embargo, teniendo en 

cuenta solo esa fuente, podremos hablar de una tendencia en la muestra 

(que no es representativa de la población) en cuanto a la regularización 

de las actividades laborales.

Un sector donde no es fácil regularizar la situación laboral es el  

agrícola, ya que debido al trabajo temporal (1-3 meses), no hay incen-

tivos para tramitar la visa por el costo y tiempo que tiene su obtención. 

En un estudio realizado el 2011 por el Instituto de Seguridad Laboral 

(ISL) a 156 empleadores de Azapa (ISL: 2011), mostro que solo el 1% 



139Tomás Rojas y josé Tomás Vicuña sj

tenía a todos sus empleados formalmente contratados, mientras que 

un 16% tenía a algunos contratados y un 83% no tenía a ninguno con-

tratado. El gráfico 36 complementa la información anterior. Ahí se evi-

dencian las respuestas de más de 90 migrantes que trabajan en alguno 

de los valles de la ciudad ariqueña: el 94% de ellos trabaja sin contrato.

GRÁFICO 35

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO

62.7%

37.3%

Si, firmó
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

GRÁFICO 36

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA  
SEGÚN TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Mesas de Diálogo Social 2012.
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El gráfico 37 muestra los datos de la Casen 2011 referentes a los mi-

grantes de Arica y Parinacota que declaran tener afiliación a un sistema 

de pensiones. Menos de la mitad de los trabajadores migrantes imponen 

en alguna Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)3, alcanzando 

un 44%. En Chile es obligatorio para una persona con contrato impo-

ner, por lo que esta cifra nos indicaría que un 44% de los trabajadores 

extranjeros encuestados poseen contrato. El resto puede estar desem-

pleado o trabajar sin contrato. Lo anterior no se condice con el 62,7% 

que señala tener contrato (Gráfico 35).

GRÁFICO 37

PORCENTAJE DE MIGRANTES EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN AFILIACIÓN A AFP
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Como se observa en el gráfico 38, las principales ocupaciones que 

se mencionan en la muestra escogida de la Casen 2011 son dos. En pri-

mer lugar están los trabajadores que se declaran empleados de terceros 

u obreros en el sector privado, correspondiente a un 59%. En segundo 

lugar, están quienes declaran trabajar por cuenta propia siendo estos un 

26% de los encuestados. Luego, un tercer grupo, un 5,7% de encuesta-

dos, señalan desarrollar un trabajo familiar no remunerado. Estas dos 

últimas opciones dan cuenta que la informalidad está presente dentro 

3  AFP: Administradora de Fondos de Pensiones. En Chile cada trabajador debe imponer 
mensualmente un porcentaje de su sueldo a una entidad (de carácter privado) que admi-
nistrará los fondos y ahorros de pensiones del trabajador para el momento de su jubilación.
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de quienes respondieron, siendo una alternativa de desempeño laboral 

aun cuando un pequeño grupo no reciba salario.

Cuando se hace la distinción por género (Gráfico 39), cabe destacar 

la diferencia en un 10% entre hombres y mujeres que trabajan en el 

sector privado, llegando los primeros a casi a los dos tercios en esa área. 

Las mujeres trabajan más que los hombres en ámbitos familiares no re-

munerados y en servicio doméstico (puertas adentro y afuera). Ninguna 

mujer aparece desempeñándose en el ámbito público, no obstante que 

este presenta algunos casos de hombres migrantes.

GRÁFICO 38

PORCENTAJE DE MIGRANTES EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN PRINCIPAL OCUPACIÓN EN EL TRABAJO
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Servicio doméstico puertas afuera

Servicio doméstico puertas adentro

Empleado u obrero del sector privado

Empleado u obrero de empresas públicas

Empleado u obrero del sector público

Trabajador por cuenta propia

Patrón o empleador

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

GRÁFICO 39

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN SEXO Y PRINCIPAL OCUPACIÓN
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).
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Al momento de declarar una actividad laboral (Gráfico 40), en la 

muestra de migrantes en la región, destaca el número de quienes se des-

envuelven en el ámbito agropecuario –en la labranza o peones, como 

agricultores extensivos–, por sobre el resto que se reparte de igual forma 

en agricultores de huertas e invernaderos, personal doméstico y ven-

dedores en tiendas, con 4 menciones para cada uno. Coincide lo ante-

riormente descrito con la tendencia ya expuesta sobre la región que da 

cuenta de las oportunidades para desempeñarse en las áreas agrícolas de 

la zona, siendo la principal actividad que realizan los migrantes lo que 

también habla de sus habilidades, conocimientos y formas de desarro-

llarse con el medio, la tierra y su trabajo.

GRÁFICO 40

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN PRINCIPAL ACTIVIDAD LABORAL
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Otra dimensión por analizar son los ingresos por ocupación princi-

pal obtenidos por los migrantes en la región. La Casen consulta por esta 

variable y se evidencia que (tal como lo muestra el gráfico 41) los ingre-

sos declarados por los encuestados son, en primer lugar, menos que el 

ingreso mínimo a aquel período (42 personas, más del 50%)4. Seguidos 

por quienes declaran ganar entre $182.001 y $299.999 que son un total 

de 17 y en el siguiente tramo se ubican 10 migrantes. Entre estas tres 

opciones se agrupan un 85% de los consultados.

4  El 14 de julio de 2011, mediante la Ley N° 20.524, el Congreso aprobó el aumento del 
ingreso mínimo mensual desde $172.00 a $182.000. 
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GRÁFICO 41

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN INGRESO OCUPACIONAL PRINCIPAL
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

La Casen 2011 no consulta a los migrantes por remesas enviadas; 

no obstante, vale la pena detenerse en ese ítem ya que, al contrario del 

mito común que “no dejan dinero en Chile”, los extranjeros gastan una 

gran cantidad de sus ingresos en el país. En el caso de Arica, esto se pue-

de inferir desde los datos entregados por el Servicio Jesuita a Migrantes, 

los que son registrados en la Ficha de Atención Social al momento de 

señalar los migrantes su gasto diario promedio en la ciudad, que resulta 

en $6.357. Multiplicando esa cifra por 8.000, que son los migrantes que 

están por períodos estacionales en la comuna de Arica, indica que dia-

riamente son más de 45 millones de pesos. Lo que ciertamente debería 

repercutir en directo beneficio de la economía de la región: a los arique-

ños que ofrecen hospedajes, desayunos, almuerzos o cenas, además de 

los dueños de buses y taxis que trasladan personas entre los países.

Siguiendo la discusión y análisis de las características de la actividad 

laboral a través de la encuesta Casen 2011 se puede hacer referencia al 

tipo de jornada laboral que tienen los migrantes. Como se ve en el grá-

fico 42 destaca que un 80% que declara trabajar la jornada completa y 

un 12% que señala trabajar jornadas prolongadas, dato no menor si se 

considera el ingreso promedio detallado anteriormente. Se puede con-

jeturar que trabajan mucho, pero por bajos ingresos. Cuando se hace la 

disgregación por género, la muestra de la Casen 2011 da cuenta de una 

paridad en casi todos los aspectos entre hombres y mujeres, repitiéndo-

se los mismos porcentajes y jornadas para ambos.
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GRÁFICO 42

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN TIPO DE JORNADA LABORAL (2011)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Teniendo en cuenta como uno de los antecedentes esta revisión 

de datos, se puede seguir discutiendo acerca de las condiciones que en-

cuentran los migrantes cuando se desempeñan laboralmente en la re-

gión. El SJM promueve la regularización laboral, pero muchas veces se 

torna difícil este objetivo.

Dada la experiencia del Servicio Jesuita a Migrantes, podemos conje-

turar diversas hipótesis para la informalidad laboral. Una posibilidad es 

que el empleador no ha querido o no sabe cómo establecer un contrato y 

los migrantes aceptan debido a la necesidad de trabajar en la inmediatez 

(obtener liquidez hoy). Otra situación que nos encontramos es que la 

Ley de Extranjería establece que en empresas con más de 25 trabajadores 

no más del 15% de la mano de obra puede ser extranjera. Como en el 

sector agrícola, por ejemplo, la mayoría son migrantes ya no es posible 

cumplir con dicha norma (aunque existe una cláusula que lo posibilita, 

pero es desconocida). El tercer problema con que solemos encontrarnos, 

es que los mismos migrantes no han querido tener contrato para que así 

no le descuenten alguna parte en el pago de cotizaciones. Sea una u otra 

situación, nuevamente nos encontramos con falta de información para 

empleadores y migrantes, además de la falta de voluntad.

A lo anterior se suma algo que afecta principalmente al sector  

agrícola y de la construcción. Para acceder a una visa para trabajar, esta 

debe ser por un año. Las labores en esos sectores productivos son de 



145Tomás Rojas y josé Tomás Vicuña sj

menor duración y además la visa está sujeta a un solo empleador, por 

lo que no hay incentivos ni se tienen en cuenta contextos particulares 

para facilitar la inserción sociolaboral5.

En resumen, trabajar sin tener contrato tiene una serie de conse-

cuencias negativas que padecen principalmente los migrantes. Pero a la 

vez hay que constatar que no existen acciones que promuevan o faci-

liten la inserción. ¿Cómo abordar de alguna manera esta situación? El 

primer responsable creemos que es el Estado. Debe garantizar relaciones 

laborales justas y dignas. Para ello tiene que conocer los distintos con-

textos laborales en los cuales se desempeñan los migrantes (hay muy 

poca información a nivel nacional), capacitar e informar tanto a em-

pleadores como a migrantes, junto con crear mecanismos que regulen y 

faciliten la inserción sociolaboral.

Para el caso específico de la Región de Arica y Parinacota, creemos 

que se debiera poder realizar “Contratos de frontera”, donde esté su-

jeto a la región (en lugar de a un empleador). Que el migrante pueda 

tener la libertad y facilidad de trabajar con distintos empleadores de 

la región (para promover su estadía acá) y a la vez puedan ser de entre 

3 y 12 meses de duración (habría que analizar si tendría un costo una 

“Visa Habitante Fronterizo”). En los pasos fronterizos muchas veces nos 

hemos encontrado con que se niegan a timbrar el pasaporte; entonces 

podría facilitar para este contrato de frontera, el que sea necesario solo 

el documento nacional de identidad del empleado(a).

Junto a lo anterior, es clave distribuir información. El Estado no 

tiene ningún documento informativo para migrantes y la gran falen-

cia es justamente la falta de información. Por ello debería diseñar una 

campaña comunicacional para informar sobre la legislación de extran-

jería no solo a migrantes del sector urbano, sino también a los que se 

encuentran en los valles y también a través de instituciones públicas de 

los países vecinos. Hoy los migrantes se encuentran con una realidad 

que muchas veces no se condice con la que pensaban que era al salir de 

sus países. Por ello se hace necesario buscar los mecanismos para infor-

mar desde los lugares de origen (una acción más proactiva) y no realizar 

acciones solo en el lugar de destino (acciones reactivas).

5 Al momento de la edición de este libro, el Departamento de Extranjería y Migraciones rea-
lizó algunos cambios a las normas que debe supeditarse un migrante al momento de reque-
rir una visa laboral, con el fin de facilitar su inserción y disminuir el poder del empleador.
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Capítulo IX

Situación habitacional de migrantes en Arica  

y Parinacota

Tomás Rojas, Javiera Cerda y José Tomás Vicuña SJ

Introducción

En el siguiente capítulo se indagará en las características habitacionales 

de migrantes utilizando los dos instrumentos que se han venido revi-

sando: la Casen 2011 que entregará detalles y características de la ma-

terialidad de la vivienda y condiciones de hacinamiento, y un catastro 

realizado en conjunto entre el Instituto Técnico Inacap y las ONG je-

suitas Techo y Servicio Jesuita a Migrantes, que podrán dar un alcance a 

algunas de las condiciones de habitabilidad de los migrantes que viven 

en el Campamento Coraceros, el más grande de la región.

Antes de adentrarnos en lo último, es necesario contextualizar las 

condiciones de habitabilidad de los migrantes asentados en la región. 

La gran mayoría de ellos no posee una vivienda propia, sea por no tener 

los recursos necesarios o por los requisitos legales que debe cumplir un 

extranjero para postular a una vivienda social, como tener al menos 

cinco años con visa de permanencia definitiva1 y un contrato de dos 

años de trabajo, puntaje determinado en la Ficha de Protección Social, 

además del dinero para postular.

A lo anterior se suma un requisito extra para los extranjeros presen-

tes en la región y que quieran adquirir un bien inmueble. Conforme a lo 

establecido por el Decreto Ley Nº 1.939 en su artículo 7, los nacionales 

de países limítrofes (sean personas jurídicas o sociedades), no pueden 

1  Este requisito sería eliminado durante el 2015, como afirmó la Ministra del Trabajo, Pauli-
na Saball, el 25 de octubre de 2014. Tendrían que tener una visa de permanencia definitiva, 
pero no esperar 5 años desde obtener dicho documento para recién poder postular a una 
vivienda.
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adquirir un dominio o ejercer la tenencia de bienes raíces en zonas de-

claradas como fronterizas por el Ministerio de Relaciones Exteriores2, 

salvo que el Presidente de la República de Chile firme un decreto supre-

mo indicando lo contrario.

Por lo tanto, quedan a la vista con temas como estos que por requi-

sitos y requerimientos basados en la seguridad nacional, los migrantes 

se encuentran en una situación condicionada al momento de desear 

adquirir una vivienda, más aún si es proporcionada por el Estado. Pero 

por otra parte están los derechos y la oferta formal del Estado, donde ya 

se establecen algunos principios acogidos por medio de la firma en la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificada por Chile el 

21 de marzo de 2005, a través del Decreto N° 84 del 2005 (Biblioteca 

Congreso Nacional, 2012); específicamente el artículo 43: “Los traba-

jadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacio-

nales del Estado de empleo en relación con: d) El acceso a la vivienda, 

con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección contra 

la explotación en materia de alquileres”. En este sentido, “Los Estados 

Partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva igualdad 

de trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de los 

derechos enunciados, siempre que las condiciones establecidas para su 

estancia, con arreglo a la autorización del Estado de empleo, satisfagan 

los requisitos correspondientes” (BCN; 2012; 5).

Es en este marco que el Estado a través del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo dispone de programas habitacionales que están dirigidos 

a grupos socioeconómicos donde los migrantes –debidamente habilita-

dos e informados– podrían postular, teniendo en cuenta que cada uno 

presenta exigencias específicas y diferentes3 (BCN; 2012).

Frente a este panorama un estudio que da cuenta de la situación 

habitacional de migrantes a nivel nacional, contemplando datos de la 

Casen del año 2009, es el de Machín (2011), quien evidencia un nivel  

 

2  Las zonas fronterizas no están definidas en el Decreto Ley justamente para facilitar cam-
bios en ellas. 

3  Los programas a los que pueden acceder los migrantes son: Programa Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda, Sistema Integrado de Subsidio Habitacional para Grupos Medios y 
Emergentes, Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
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de segregación importante en la ciudad de Santiago y altos niveles de 

hacinamiento entre migrantes a nivel nacional, dando a entender que 

el conjunto de estos y otros datos no generan una coherencia con las 

nulas ofertas que hace el Estado por ejemplo a los arrendatarios, siendo 

que una gran cantidad de migrantes vive en esa situación.

En este escenario, la ciudad de Arica ha visto el incremento del cre-

cimiento habitacional también hacia zonas específicas de su territorio, 

sobre todo hacia el lado de Tacna, por lo que, siguiendo los datos ante-

riormente vistos sobre las restricciones para migrantes de instalarse cerca 

de la frontera, hace que se vislumbren difíciles algunas radicaciones de 

migrantes en la Región de Arica y Parinacota.

Otro antecedente ya visto y que suma al presente tema es la iden-

tificación con la etnia aymara no solo en los extranjeros, sino también 

en los chilenos, ya que repercute en el emplazamiento de las viviendas, 

los diseños, metros cuadrados y áreas verdes a las que podrían acceder 

eventualmente con una vivienda social.

La elaboración de políticas debería tener en cuenta, según Machín 

tres aspectos: discriminación por segregación urbana en las ciudades 

de asentamiento de migrantes, sobre todo con el antecedente de la alta 

especulación en los mercados inmobiliarios y de vivienda; mejoras en 

convivencia e integración de vida de barrio, así como prevenir y evitar 

situaciones de hacinamiento y riesgos sanitarios.

Situación de los migrantes en vivienda

La Casen 2011 nos permite dar cuenta del estado que tienen los mi-

grantes en relación al lugar que habitan. En el gráfico 43 se muestra 

que poco más de un 75% se encuentra en una situación que se podría 

catalogar como transitoria, ya que un 47,4% está en un lugar cedido por 

un familiar o lugar de trabajo y un 26,9% en una vivienda arrendada, 

sea con o sin contrato.

Lo anterior puede implicar una inestabilidad ya que no es un lugar 

propio y puede asomar una situación complicada si hay despidos de 

trabajo o que el arrendador encuentre una oferta mejor por su vivienda, 

efectos que podrían ser más inmediatos en el caso del 15,3% de los mi-

grantes que está arrendando sin contrato.



149Tomás Rojas, javieRa CeRda y josé Tomás viCuña sj

GRÁFICO 43

PORCENTAJE  DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA  
SEGÚN SITUACIÓN DE SU VIVIENDA (2011)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Podría pensarse que al estar en un lugar cedido, la persona tiene 

mayores probabilidades de estar en condición de hacinamiento, ya que 

el migrante no tendría opción de escoger dónde vivir. El Ministerio 

de Desarrollo Social (MDSb: s/n), señala tres tipos de índice de haci-

namiento: los que no lo están (2,4 o menos personas por dormitorio), 

hacinamiento medio (entre 2,5 y 4,9 personas por dormitorio) y haci-

namiento crítico (5 o más personas por dormitorio). El gráfico 44 nos da 

muestra que poco más del 60% se encuentra sin hacinamiento. Es decir, 

la gran mayoría se encuentra en lugares cedidos o arrendados, pero no 

se encuentran hacinados.

Lo anterior habría que diferenciarlo con las personas que arriendan 

dormitorios o pagan por un colchón en los hospedajes. El Presidente 

de la Junta de Vecinos N° 7 de la Población Juan Noé (donde se ubican 

una gran cantidad de hospedajes), Esteban Inostroza estima que unos 

80 son los lugares que ofrecen alojamiento y que en cada uno duermen 

diariamente entre 20 y 40 personas. Los que arriendan piezas no ten-

drían problemas con el hacinamiento, pero en época de alta demanda 

duermen hasta dos e incluso tres por un colchón que está tirado sobre el 

suelo. De los 80 hospedajes que se estiman en la población, se considera 

que la mitad son hospedajes clandestinos, los que se caracterizan por 

poseer escasa ventilación e indignas condiciones habitaciones.
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GRÁFICO 44

PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE EN ARICA Y PARINACOTA SEGÚN 
SITUACIÓN DE HACINAMIENTO EN SU VIVIENDA (2011)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

La Tabla 35 muestra en detalle la materialidalidad de las viviendas 

declaradas en la muestra, de acuerdo con el material predominante en 

los muros, el piso y techo, respectivamente. En cada una se consulta por 

el estado de conservación de estos.

Destaca en el ítem de los muros la predominancia de la albañilería 

y luego del tabique. En relación con el piso, la cerámica o el flexit son 

los más utilizados, seguido del radier. Con respecto al techo, más de un 

60% declara como material predominante a las planchas metálicas o 

el fibrocemento. Sin embargo, un alto porcentaje (40%) destaca como 

malo el estado de su techo, seguido por el 38% que opina que es acep-

table. Para el caso de los muros y el piso, el porcentaje mayor de evalua-

ción es aceptable.

TABLA 35

PORCENTAJE DE MATERIAL PREDOMINANTE Y ESTADO DE CONSERVACIÓN  
DE VIVIENDAS DONDE HABITAN MIGRANTES EN ARICA Y PARINACOTA

¿Qué predomina en los muros exteriores de su vivienda? %

 Hormigón armado 4,7
 Albañilería 42,1
 Tabique forrado por ambas caras 31,6
 Tabique sin forro interior 16,8
 Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional 2,1
 Materiales precarios o de desecho 2,6
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¿Cómo diría usted que es el estado de conservación de los muros?  

 Bueno 22,6
 Aceptable 54,7
 Malo 22,6

¿Qué predomina en el piso de su vivienda?  

 Parquet, madera, piso flotante o similar 4,2
 Cerámica, flexit o similar 37,4
 Alfombra o cubrepiso 2,1
 Baldosa de cemento 3,7
 Radier 18,9
 Enchapado de cemento 16,8
 Tierra 16,8

¿Cómo diría usted que es el estado de conservación del piso?  

 Bueno 23,7
 Aceptable 49,5
 Malo 26,8

¿Qué predomina en el techo de su vivienda?  

 Tejas o tejuela 8,4
 Losa hormigón 11,6
 Planchas metálicas o fibrocemento 61,6
 Fonolita 8,4
 Paja, coirón, totora o caña 8,9
 Materiales precarios o de desecho 1,1

¿Cómo diría usted que es el estado de conservación del techo?  

 Bueno 22,1
 Aceptable 37,9
 Malo 40

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (Casen) de 2011 (Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile).

Campamento Coraceros

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la Secretaría Eje-

cutiva de Campamentos, publicó el año 2011 el Mapa Social de Cam-

pamentos (Minvu: 2011), donde se señala que en la Región de Arica y 

Parinacota se encontraban 6 campamentos, que a su vez congregaban a 

236 familias, donde el 26% tenía un jefe de hogar extranjero, superando 

ampliamente a la región que le sigue (Tarapacá), que tiene un 6%.

El campamento Coraceros, el más grande de la Región, está inserto 

en un terreno de propiedad privada ubicado en la periferia de la ciudad 

de Arica, a un costado de la Panamericana 5 norte y frente a la Primera 

Brigada Acorazada Coraceros Arica. El terreno comprende parte del río 
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Acha y yacimientos arqueológicos. Es un terreno arenoso y las viviendas 

están construidas de material ligero: resto de maderas, cholguanes, cartón 

y plástico, entre otros.

Este campamento es un conjunto de ocupaciones irregulares de te-

rreno que nace en diciembre del año 2009 con fines habitacionales. Es 

ocupado por familias que se caracterizan por vivir en condiciones de 

vulnerabilidad social y que comparten un objetivo común que es la ob-

tención de la vivienda propia.

Las familias habitantes de Coraceros no cuentan con los servicios 

de agua potable, alcantarillado, ni electricidad. Para obtener luz algunas 

de ellas “se cuelgan” de la electricidad desde tendidos y otras obtienen 

luz por medio de generador o velas. Se abastecen de agua a través de 

camiones aljibes (enviados por la Municipalidad de Arica): cada familia 

deja sus tambores delante de su residencia para que les proporcionen 

agua según la cantidad de integrantes del grupo familiar.

Entre los meses de abril y julio de 2013, Inacap, Techo para Chile y 

el Servicio Jesuita a Migrantes realizaron un catastro en las familias de 

Coraceros. El objetivo era averiguar la cantidad de migrantes presentes 

en el campamento, la condición migratoria en la que se encontraban y 

características sociodemográficas generales. Todos los datos citados en 

esta sección son datos proporcionados por esta encuesta.

Se llegó a 58 viviendas ocupadas en las 3 visitas realizadas, de las 

cuales 35 (61%) estaban compuestas por un jefe de hogar de nacionali-

dad chilena y 23 (39%) por familias con jefe de hogar extranjero(a) (15 

bolivianas y 8 peruanas). El patrón para distinguir la nacionalidad de 

una familia fue el país donde había nacido el  jefe o la jefa de hogar4.

A su vez, de las 58 familias encuestadas, se detectó que vivían en el 

campamento 137 personas, de las cuales 49 personas son extranjeras 

(37 bolivianas y 12 peruanas), lo que corresponde a un 36%, porcentaje 

bastante alto no solo en comparación con la estimación de extranjeros 

en el total de la región, sino también a la misma estimación del Ministe-

rio de Vivienda y Urbanismo de extranjeros residiendo en campamen-

tos de Arica (26% como se señaló al comienzo de este apartado).

4  Se estableció que el “jefe de hogar” era la persona que sustentaba económicamente al 
grupo familiar.
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GRÁFICO 45

PORCENTAJE DE FAMILIAS DEL CAMPAMENTO CORACEROS DE ARICA  
SEGÚN NACIONALIDAD JEFE(A) DE HOGAR

28%

61%

11%

Familias bolivianas

Familias chilenas

Familias peruanas

Fuente: Elaboración propia con base a datos del servicio de atención del Servicio Jesuita a 
Migrantes.

TABLA 36

DISTRIBUCIÓN DE JEFE(A) DE HOGAR EXTRANJERO  
SEGÚN CONDICIÓN MIGRATORIA

Cantidad de personas Condición

10  5 o más años de visa permanencia definitiva

9 Menos de 5 años de visa permanencia definitiva

4 No posee la información

Fuente: Elaboración propia con base a datos del servicio de atención del Servicio Jesuita a 
Migrantes.

De las 23 familias con jefe(a) de hogar extranjero, solo diez cumplen 

con el requisito de la visa de permanencia definitiva (al año 2013) y 

nueve poseen el documento, pero no alcanzan a cumplir con el mínimo 

de tiempo requerido. Por lo general, las personas que habitan en cam-

pamentos en la comuna de Arica, llevan tiempo radicados en la ciudad. 

A diferencia de la Región de Antofagasta, en los campamentos de Arica 

no han llegado “nuevos extranjeros” a habitar los campamentos, pero 

sin duda que es una variable que es necesario tener en cuenta a la hora 

de elaborar políticas públicas.

Respecto a la situación laboral, el 52% de los pobladores migrantes 

trabaja como independiente, el 26% como trabajador dependiente y el 
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22% restante es dueña de casa, jubilado o está cesante. De las personas 

que trabajan, la mayoría se desempeña principalmente en labores agrí-

colas, comerciales y de construcción, percibiendo de estos el ingreso 

mínimo con horarios laborales extensos.

En relación con las redes comunitarias con las que tiene relación la 

población migrante (Gráfico 46), solo el 30% tienen vinculación con 

alguna red de la sociedad civil o gubernamental, y un número impor-

tante de migrantes (un 70%) no se vincula con ninguna red social de la 

ciudad. Lo anterior resulta preocupante ya que existe una gran cantidad 

de instituciones públicas y privadas que trabajan en el sector, pero se 

observa el alto porcentaje de migrantes que señala que no se vincula a 

ninguna red.

GRÁFICO 46

PORCENTAJE DE FAMILIAS DEL CAMPAMENTO CORACEROS DE ARICA  
SEGÚN VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES

70%

13%

9%

4%
4%

No se vincula a redes
Red Comunitaria (Junta Vecinal, Comité)

Red de Salud (CESFAM, Hospital)
Red Apoyo Estatal

Colegio, Vecinos

Fuente: Elaboración propia con base a datos del servicio de atención del Servicio Jesuita a 
Migrantes.

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas frente a 
la situación de campamentos en la Región de Arica y Parinacota

En conjunto con la comunidad, y por el trabajo realizado en el Campa-

mento Coraceros por el Servicio Jesuita a migrantes y Techo para Chile, 

creemos que es pertinente realizar un modelo FODA para dar pistas del 

contexto. Sin duda, la zona donde se ubica el campamento está inter-
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venida por una gran cantidad de instituciones públicas y privadas. No 

pretendemos, al igual que con toda esta investigación, dar por acabado 

el tema, sino que desde la experiencia, y según lo conversado con pobla-

dores, funcionarios públicos y de organizaciones no gubernamentales, 

dejar plasmado lo reflexionado sobre las percepciones de diversos acto-

res que viven o trabajan en el Campamento Coraceros:

a. Fortalezas:

• Un alto porcentaje de los pobladores extranjeros de campamen-

to tiene una fuente de trabajo y por ende podría tener los recur-

sos para postular a una vivienda.

• De las 23 familias con jefe de hogar extranjero en Coraceros, al 

menos 17 poseen visa de permanencia definitiva, uno de los re-

quisitos fundamentales para postular a una vivienda. De ellas, 6 

ya cumplen con los 5 años.

• Tanto las familias extranjeras como chilenas, desean tener una 

vivienda definitiva.

b. Oportunidades:

• Los últimos dos gobiernos han manifestado su voluntad a erra-

dicar los campamentos y que toda familia posea una vivienda 

digna.

• Luego de la Región de Magallanes, la Región de Arica y Parinaco-

ta, junto con la de Tarapacá son las que tienen el menor número 

de campamentos en Chile. Sería un hito ser la primera región del 

país sin campamentos.

• Diversidad de instituciones presentes en los alrededores de los 

campamentos Coraceros y Renacer del Pedregal podrían favore-

cer el trabajo en red y apoyar el proceso de postulación a vivienda.

• Terrenos aledaños al Campamento se encuentran vacíos.

c. Debilidades:

• Habitantes extranjeros de campamentos poseen una leve des-

confianza en la relación con el otro (especialmente chileno y 

mayor aún frente a algún servicio público), aspecto que dificulta 

tanto las relaciones formales (con instituciones) como las infor-

males (vecinos).
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• Gran cantidad de instituciones públicas y privadas interviniendo 

en el Campamento entorpece el trabajo en lugar de agilizarlo.

• Ausencia de luz, conjugado con los horarios laborales de quienes 

habitan ahí, reduce los momentos en que se puede hacer un 

trabajo comunitario.

c. Amenazas:

• En Arica existe un alto déficit de viviendas habitacionales (la Se-

remi de Vivienda ha estimado en 8.500), lo que muestra que no 

solo las familias de campamentos están esperando por un hogar.

• Litigios internacionales con Bolivia y Perú podrían dificultar aún 

más la firma del decreto presidencial que posibilite la adquisi-

ción de terrenos o viviendas en zona fronteriza, por parte de 

ciudadanos extranjeros.

• Diseños habitacionales no pertinentes a la zona de Arica y leja-

nos a su actual vivienda (se están construyendo viviendas so-

ciales hacia el lado de Tacna), dificulta el deseo de las familias a 

cambiarse de hogar.
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Capítulo X

Personas extranjeras privadas de libertad

Carmen Penna y José Tomás Vicuña SJ

Introducción

Antes de comenzar este capítulo, cabría aclarar que no es propio ca-

racterizar siempre a las personas privadas de libertad como migrantes. 

Una persona extranjera que no tiene intenciones de permanecer en el 

país (al momento de ser detenida) no puede ser denominada migrante, 

por lo que es más correcto señalar que es población extranjera privada 

de libertad. Un extranjero que ya estaba residiendo en el país y comete 

un delito, sí podría denominarse como migrante privado de libertad. 

Como se constatará más adelante, en el caso del Complejo Penitencia-

rio de Acha en Arica predomina el primer caso.

Desde el hecho de tener a la policía uniformada en frontera y que 

sea ella la que determina quién ingresa al país, caemos en la vincula-

ción (errónea) de relacionar al extranjero(a) como una amenaza. Hoy en  

Chile es el Ministerio del Interior quien lleva gran parte de las tramita-

ciones a las que debe someterse un extranjero para radicarse en el país. 

Es decir, no solo se “filtra” al entrar, sino que también ya dentro del país 

se sigue vinculando con la seguridad pública, que es uno de los objeti-

vos del Ministerio del Interior.

En este capítulo queremos ahondar en algo poco estudiado y quizás 

por ello, muy estigmatizado: la situación de las personas extranjeras pri-

vadas de libertad. Está la creencia de que los extranjeros cometen gran 

cantidad de delitos, cuando como constata Vázquez (2014, marzo 16) 

en realidad representan el 5% de la población reclusa a nivel nacional, 

hecho que se complementa con lo sucedido el segundo semestre de 

2013 en Chile donde apenas el 0,7% de los imputados fueron extranje-

ros, como constata el periódico La Tercera (K.V.S., 2014, enero 7).



158 Personas extranjeras Privadas de libertad

Por lo anterior es pertinente investigar y difundir no solo datos ge-

nerales, sino también procesos a los cuales se enfrenta la población ex-

tranjera, y quisimos también dar a conocer la situación de las mujeres 

privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Acha, ubicado en 

Arica.

El extranjero(a) infractor de la ley

El primer punto que es necesario describir, es la situación relacionada 

con el acceso a la defensa y la situación procesal a la que se ven enfren-

tadas las personas extranjeras. Muchas de ellas al momento de ser pro-

cesadas o condenadas en Chile, se enfrentan a dificultades particulares 

derivadas de su situación de ser de otro país y no tener redes de apoyo 

accesibles, además de desconocer la Ley de Extranjería.

La situación de desarraigo junto a vacíos de canales de información, 

dificulta el proceso de condena. Desconocen generalmente el proceso 

penal chileno y las implicancias que tiene el estar dentro de un proceso 

penal. En muchos casos las lógicas procesales y penales son diferentes 

a sus países de origen. En Chile, las leyes migratorias establecen infrac-

ciones y sanciones a extranjeros que infringen la ley, llegando algunas 

a poder determinar su expulsión de Chile.

Sobre la situación del extranjero infractor de la ley en Chile, no 

existe una red de apoyo que les permita acceder a información sobre 

el acceso a la defensa a la cual tienen derecho y por ende, a un debido 

proceso judicial. En la información sobre los servicios básicos, no se 

incluyen las formas de acceder a la justicia y cómo ejercer sus derechos 

cuando se encuentran en situaciones de infracción a la normativa chi-

lena y con peligro de ser expulsados.

A partir de la información a la que se pudo acceder a través de Gen-

darmería (Oficio N°1718 de fecha 22-07-2013), el 77% de las mujeres 

extranjeras que se encuentran privadas de libertad en el Complejo Pe-

nitenciario de Acha están por el porte o tráfico de drogas. Del total (108 

mujeres), 78 ya estaban condenadas y 30 se encontraban en calidad 

de imputadas al momento de realizar la consulta. En la región, más 

de la mitad de las mujeres condenadas por narcotráfico son extranje-

ras, principalmente peruanas y, en menor medida, bolivianas. Entre los 
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hombres, los peruanos y bolivianos superan el tercio y representan la 

población penal con más alto número de extranjeros.

Muchas de ellas han sido descubiertas en la frontera transgrediendo 

la Ley N° 20.000, que está relacionada con el porte, tráfico o fabricación 

de drogas, siendo castigadas con presidio mayor en sus grados mínimos 

a medio, y multa de cuarenta a cuatrocientas Unidades Tributarias Men-

suales (UTM).

Para mayor entendimiento, es de señalar que la pena asignada al 

delito principia en 5 años y un día (presidio mayor en su grado míni-

mo), extendiéndose a 15 años (presidio mayor en su grado medio). Esta 

sanción no diferencia entre el delito de fabricar o de transportar drogas, 

independiente de la cantidad. Generalmente al que detienen es a este 

último, que se le conoce con la denominación de “burrero”. Los extran-

jeros tienden a ser contactados por organizaciones de narcotráfico que 

les ofrecen incentivos económicos.

A su vez, desconocen generalmente el proceso penal, existiendo 

desinformación acerca de la pena de expulsión a la que están expuestos 

al ingresar droga por la frontera chilena. Lo anterior se constata en la 

encuesta aplicada por el Servicio Jesuita a Migrantes en marzo del año 

2013 a 61 mujeres extranjeras en el Complejo Penitenciario de Acha. 

Ahí, el 57% de las encuestadas señaló desconocer la Ley de Extranjería 

chilena y las sanciones que establece por tráfico de drogas.

Caracterización de la población penal en Arica

Al ser una cárcel ubicada en una zona fronteriza, el Complejo Peniten-

ciario de Acha se ha caracterizado por tener mayor cantidad de extran-

jeros entre sus reclusos que en otras cárceles de Chile. A diciembre de 

2012 había un total de 404 personas extranjeras privadas de libertad, 

que provenían de 17 países distintos. La gran mayoría era de Bolivia o 

Perú (90%).

En febrero de 2014, en tanto, como constata Noriega (El Morroco-

tudo, febrero, 27), la población extranjera representaba el 21% del total 

del penal. De ellas, el 22% eran mujeres y el 78% hombres. La variedad 

de nacionalidades había disminuido, para esa fecha, a trece.
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GRÁFICO 47

PORCENTAJE DE POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD EN COMPLEJO 
PENITENCIARIO DE ACHA SEGÚN NACIONALIDAD

79%

21%

Chilena
Extranjera

Fuente: Elaboración propia con base a datos publicado por El Morrocotudo (Febrero, 27 de 2014).

De acuerdo con la información disponible sobre el sistema peniten-

ciario de 2012 en Chile a través de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, la distribución de recluidos extranjeros (en relación con la po-

blación extranjera a nivel nacional) tiende a concentrarse en las regiones 

del norte: Arica y Parinacota y de Tarapacá y en la Región Metropolitana. 

Al contrario, la población recluida en las regiones del extremo sur, como 

Los Lagos, Los Ríos y Magallanes, es casi inexistente (menos del 1% en 

cada una, en relación con la distribución nacional de extranjeros).

Al considerar la situación según condición procesal para extranje-

ros en Chile se observa que, entre los condenados, la proporción en 

dicha condición en la Región de Arica y Parinacota y en la Región de 

Tarapacá aumenta a 35,9% y 29,4%, respectivamente; mientras que en 

la Región Metropolitana es 14,8%. Entre los imputados, en tanto, se 

observa una clara concentración en la Región Metropolitana (44,4%), 

lo que puede reflejar que la mayor cantidad de procesos penales se lle-

vaban a cabo en esta región, pero que una vez condenados –según las 

versiones a las que ha tenido acceso el Servicio Jesuita a Migrantes, se 

les traslada más cerca de la frontera (aunque esto no necesariamente es 

a petición del condenado).

Al considerar los delitos por los cuales fueron imputados los ciuda-

danos extranjeros en el período entre 2011 y 2012 en Chile, las mayores 

proporciones fueron: Delitos Ley de Drogas (23,7%), Lesiones (14,9%) 
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y Delitos Leyes Especiales (13,3%). Si bien hay algunas diferencias al 

considerar cada año por separado, se mantienen estos tres como los 

principales, tendencia que se ha mantenido a lo largo del año 2013.

Al observar la distribución por delito de los recluidos en el Sistema 

Penitenciario en 2011, se aprecia una clara diferencia entre condenados 

e imputados. Así, entre los condenados los principales delitos son tipi-

ficados como contravenciones a la Ley 20.000, donde el micro tráfico 

concentra el 45% del total de delitos cometidos. En el caso de los impu-

tados, la mayor frecuencia se concentra en delitos por tráfico ilícito de 

drogas (11,6% del total).

Estudio sobre mujeres extranjeras en  
el Complejo Penitenciario de Acha

A febrero de 2014 (Noriega, 27) del total de mujeres privadas de libertad 

en el Complejo Penitenciario de Acha, el 34% era extranjera. En visitas 

realizadas por el Servicio Jesuita a Migrantes, constatamos que no solo 

carecían de información respecto a sus derechos y deberes, sino tam-

bién la gran mayoría no eran visitadas por nadie y muchas no tenían 

posibilidad de ver a sus hijos menores de edad, quienes se encontraban 

en su país de origen.

Lo anterior dio pie para que el Servicio Jesuita a Migrantes se abo-

cara a realizar un diagnóstico sobre la situación de las mujeres reclusas 

en los módulos C4 (calidad procesal condenadas), C6 (calidad procesal 

de imputadas) y C7 (calidad procesal condenada, pero con oficios labo-

rales). Se encuestó a 61 mujeres y algunos de los datos recolectados nos 

indicaron lo siguiente:

• La mayor proporción se encuentra ya condenada (72%). Apro-

ximadamente un cuarto de las recluidas son nuevas infractoras 

que se encuentran imputadas y, por ende, con procesos aún 

abiertos.

• Permanecen poco tiempo imputadas (menos del 1% lleva 4 años 

en esta condición). Las condenadas por su parte, también per-

manecen poco tiempo en el sistema: solo 1,7% está hace 5 años 

recluida y el 7,4% hace 4 años.
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• Entre las condenadas, la mayor proporción es de mujeres perua-

nas (40,7%), seguidas de bolivianas (27,7%).

• Entre las imputadas, por su parte, las nacionalidades más fre-

cuentes son la boliviana (38%) y la peruana (31,7%). Las colom-

bianas y brasileñas son el 1,8% y 0,9% respectivamente.

• El 46% posee al menos educación media completa (un 6,5% tie-

ne algunos años de estudios superiores) y un 30% tiene educa-

ción básica completa, mientras que un 23% tiene incompleta. El 

1% restante, señala no tener estudios.

• Del total, solo un 37% recibe visitas.

• En cuanto al sentido de pertenencia a algún pueblo originario, 

un 32,8% se siente parte del pueblo aymara y un 9,8% al pueblo 

Quechua.

Se constata que los delitos por tráfico se vinculan a extranjeros en 

calidad de turistas (69%). Las que se encuentran en situación irregular 

solo constituyen el 3% y son aquellas personas que ingresan por pasos 

no habilitados. Cabe destacar que aquellas que están nacionalizadas, y a 

las que definimos como población migrante, solo constituyen el 2% de 

la población penal y generalmente se hallan por delitos menores como 

manejo en estado de ebriedad o violencia intrafamiliar.

La situación de desmedro de la población extranjera frente al acceso 

igualitario de justicia es un hecho grave. De las necesidades más impor-

tantes detectadas para la población migrante se encuentran principal-

mente tres: 1) Carencia de red de apoyo mientras está abierta la causa, y 

durante la detención preventiva y condena; 2) Desconocimiento sobre 

la Ley de Extranjería Chilena, y 3) Desigualdad en el apoyo y acceso a 

defensa en igualdad de condiciones que los nacionales.

Se hace imperativo informar a los y las reclusas extranjeros(as) so-

bre la Ley de Extranjería y las sanciones que emanan de ahí a quienes 

cometen delitos, específicamente el transporte de drogas. Esta política 

debiera orientarse no solo a las personas que ya están privadas de liber-

tad, sino también a las que habitan en territorios fronterizos al chileno, 

para así impedir el delito.

Si una persona reclusa entrega información sobre el ingreso de dro-

ga a Chile, puede obtener algún beneficio carcelario. Frente a esto las 

mismas reclusas comentaban que algunas personas hacen uso de esta  
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posibilidad para acceder a un beneficio. El método es contactar a al-

guien para que entregue droga de mala calidad a una persona y avisa de 

su ingreso. Se le entrega una cantidad menor y de mala calidad, con lo 

que el recluso o su contacto no “pierde” mercancía, y a la vez se obtiene 

un beneficio, dejando a la persona que transportó la droga en la cárcel.

Es necesario también velar por el buen trato a personas extranje-

ras dentro de la cárcel. De las visitas realizadas por el Servicio Jesuita a 

Migrantes en distintas oportunidades, hemos notado que algunas per-

sonas extranjeras reciben un trato vejatorio, y cómo algunas de ellos 

no tienen visitas y se encuentran solas; esto aumenta el aislamiento y 

discriminación.

Nuevamente nos encontramos con el papel fundamental que jue-

ga el Estado a la hora de garantizar un debido proceso, por medio de 

la información sobre derechos y deberes, además del cumplimiento de 

normas básicas.

El Ministerio del Interior debería otorgar facilidades para los hijos e 

hijas menores de edad que se encuentran en el país de origen de las ma-

dres o los padres extranjeros. El Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), 

a su vez, puede ofrecerse como red de apoyo para mujeres extranjeras 

que quieran acceder a beneficios.





Parte III
POBLACIÓN ARIQUEÑA  

FRENTE A LA MIGRACIÓN
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Capítulo XI

Instituciones en Arica que se relacionan con población 

migrante en la Región de Arica y Parinacota

Tomás Greene, José Tomás Vicuña SJ

La gran mayoría de los migrantes que vienen a la Región de Arica y Pa-

rinacota (y a Chile) no posee información sobre la Ley de Extranjería, ni 

las instituciones que brindan servicios a extranjeros. Se vienen por algu-

na recomendación o esperando probar suerte, pero nos hemos podido 

dar cuenta que algunos ni siquiera conocen el clima de las ciudades o lo 

arbitraria de la Ley de Extranjería.

Por lo anterior, vemos necesario elaborar un directorio de institu-

ciones que se relacionan con población migrante. Hay algunas que brin-

dan servicios para su incorporación a la sociedad, mientras que otras 

ejercen más bien acciones punitivas. Sea en uno u otro caso, creemos 

pertinente detallar la información.

Hemos dividido este directorio en tres categorías diferentes: Insti-

tuciones Gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales y lu-

gares donde se reúnen migrantes. Con esto, damos un amplio espectro 

de instituciones o lugares a los cuales los migrantes podrían acudir y 

también se da la información por si alguna persona necesita derivar a 

un extranjero hacia una institución.

Instituciones Gubernamentales

Cabe aclarar que para acceder a cualquier programa estatal, hay que 

tener un documento de identidad chileno. A la fecha, el Estado no 

tiene ningún programa o servicio de ayuda directa a migrantes que se 

encuentran en Chile con visa de turismo, por lo que las personas que 

puedan acceder a algún beneficio o servicio, están en la obligación de 
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contar con un RUT chileno (que lo tienen aquellos que ya poseen algún 

tipo de visa). Contando con él, pueden acceder a los servicios, teniendo 

que cumplir los requisitos que el mismo programa define. Por ello no se 

detallan programas específicos, sino las orientaciones y acciones gene-

rales de la institución.

Intendencia Regional

Con una orientación más bien punitiva, la Intendencia Regional tiene 

la atribución para aplicar sanciones (multas, amonestaciones y expul-

siones):

1) a extranjeros que infrinjan la legislación de Extranjería;

2) a los que ingresen clandestinamente al país y

3) a los extranjeros que hubieran prolongado su permanencia en 

el país luego de expirar su permiso de entrada al territorio na-

cional. El Intendente de Arica y Parinacota tiene la facultad de 

aplicar la expulsión a un extranjero cuando las circunstancias 

lo ameriten.

Gobernaciones Provinciales de Arica y Parinacota

De las Gobernaciones Provinciales de Arica y Parinacota dependen las 

sedes regionales del Departamento de Extranjería y Migración (órgano 

perteneciente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobier-

no de Chile). Tal como señala en su página web, el Departamento de 

Extranjería mediante la recepción de solicitudes, puede ampliar o pro-

rrogar permisos de turismo; puede autorizar salidas del país o autoriza-

ciones a turistas para trabajar; otorgar, prorrogar o rechazar permisos de 

residencia, entre otros. Así como las intendencias tienen un rol punitivo 

con el extranjero que transgrede las normas, las gobernaciones son las 

encargadas de tramitar los documentos para la integración social de los 

migrantes.

a) Departamento de Extranjería Arica

b) Departamento Extranjería Parinacota
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Seremi del Trabajo y Previsión Social

Los migrantes que se radican en la región, en su gran mayoría lo hace 

por motivos laborales. Mediante la Seremía del Trabajo y sus diferentes 

servicios, el migrante puede solicitar información para la regularización 

laboral, denunciar abusos laborales o realizar consultas sobre sistemas 

de previsión, entre otros, a través de sus servicios.

Seremi de Desarrollo Social

Enfocada en erradicar la pobreza y brindar protección social a personas 

o grupos en situación de vulnerabilidad, esta Seremía se podría rela-

cionar con población migrante que viva contextos de exclusión. Para 

acceder a sus servicios, es necesario tener un RUT chileno, situación en 

la que se encuentran aquéllos que ya cuentan con algún tipo de visa o 

posean Ficha de Protección Social.

En 2014 el Ministerio de Desarrollo Social creó la unidad de Migra-

ción e Inclusión, que debería comenzar a operar en la región en 2015.

Ministerior de la Mujer y la equidad de género

Este organismo se enfoca en brindar servicios a mujeres. Existe un 

acuerdo interministerial que facilita la denuncia y ofrece protección a 

mujeres que se han visto enfrentadas a violencia intrafamiliar.

Policía de investigaciones (PDI)

La Policía de Investigaciones controla el ingreso, egreso y reingreso de 

personas del territorio nacional, por medio del control de pasos y con-

troles fronterizos. Junto a lo anterior fiscaliza la permanencia de perso-

nas extranjeras en el país.

Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu)

El Serviu es un organismo dependiente del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Es el organismo encargado de la postulación a viviendas so-

ciales. Cabe recalcar que para que un extranjero postule a una vivienda 
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debe cumplir con ciertos requisitos anexos a los de un chileno (detalla-

dos en la parte II, capítulo Vivienda).

Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a 

la reinserción social de las personas que fueren detenidas o privadas de 

libertad. Además está a cargo del cuidado y buen trato de la población 

penal. A este organismo se puede recurrir para solicitar beneficios carce-

larios, realizar consultas sobre visitas y denunciar tratos injustos.

Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta (Cajta)

La Corporación de Asistencia Judicial en Arica depende de la Corpora-

ción de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta. Ofrece atención 

jurídica, asesoría social o psicológica gratuita a personas de escasos re-

cursos que no pueden pagar una atención particular, además de ofrecer 

mediación entre las partes. Esta entidad, además, realiza actividades de 

difusión de derechos y deberes, informando a la comunidad urbana y 

rural sobre diversas materias de interés ciudadano.

Oficina de Defensa Laboral (ODL)

La ODL es una entidad dependiente de la Corporación de Asistencia 

Judicial, la que tiene por misión proporcionar defensa laboral de alta 

calidad profesional a los trabajadores que carezcan de recursos para con-

tar con abogado de confianza, velando por la igualdad ante la ley, por 

el debido proceso y fortaleciendo al equilibrio de las partes en conflicto 

laboral, tanto en el ámbito judicial como administrativo.

Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (Cavi)

Ofrece atención integral (psicológica, social y jurídica) para víctimas 

de delitos violentos (delitos sexuales, lesiones, homicidio, manejo en 

estado de ebriedad, etc.). Actúan como querellantes en materia penal 

y reparación de daños. Para ser usuario del Cavi se debe pasar por un 

proceso de calificación social, salvo que la víctima sea menor de edad 

o beneficiaria de algún programa social (Puente, Chile Solidario, etc.).
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Defensoría Penal Pública

La Defensoría Penal Pública proporciona un abogado a quienes no pue-

dan acceder a él. Se hace cargo también del acompañamiento a víctimas 

de trata y tráfico de personas.

La Defensoría Penal Pública, además, realiza charlas de promoción 

de derechos a personas migrantes realizadas por su Oficina de Estudios, 

las que tienen como fin la difusión y educación de derechos penales de 

migrantes en su competencia.

Dirección Desarrollo Comunitario (Dideco). Ilustre Municipalidad de Arica

Atendiendo a la facilitación de la integración comunitaria y asistencia 

social, este organismo (dependiente de la Municipalidad de Arica), brin-

da asistencia en temáticas sociales, económicas, de salud y educaciona-

les, entre otras. Desde enero de 2015 la Ilustre Municipalidad de Arica 

cuenta con una oficina para atención y acompañamiento a migrantes.

Servicios de Salud

Hospital Público Doctor Juan Noé Crevani

El hospital Doctor Juan Noé Crevani es una institución dependiente del 

Servicio Público de Salud, que satisface las necesidades de atención en 

especialidades, apoyo diagnóstico y terapéutico, hospitalización y de 

urgencia a la población de la Región de Arica y Parinacota.

En caso de atención de urgencia, no puede negarse la atención a 

personas extranjeras sin importar su situación migratoria.

Centros de Salud Familiar (Cesfam)

Dependientes del Departamento de Salud Municipal (Desamu), los Ces-

fam ofrecen atención primaria ambulatoria de salud. Para atenciones de 

rutina, es necesario contar con un Rut chileno. Si un migrante necesita 

una atención de emergencia, el Cesfam está en la obligación de realizar-

la sin importar la situación migratoria de la persona. También existe un 

acuerdo para atender a niños, niñas y mujeres embarazadas, sin impor-

tar la situación migratoria.
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Organizaciones que trabajan con migrantes

Centro de Atención al Migrante (Cami)

El Centro de Atención al Migrante (Cami), vinculado a la religión me-

todista, tiene como objetivo principal facilitar la inserción integral del 

migrante mediante asistencia humanitaria, orientación, asesoría, acom-

pañamiento espiritual y vinculación con redes de apoyo.

Dentro de sus labores específicas, se encuentran la asesoría gene-

ral sobre el marco legal que protege los derechos humanos migratorios 

en todas sus dimensiones; potenciar y fortalecer la organización y con-

cientización de los migrantes; establecer vínculos con redes de apoyo 

institucionales y comunitarias; de protección social en los ámbitos de 

vivienda, salud, trabajo y educación; acompañar y hacer seguimiento 

de casos que presentan mayor vulnerabilidad; y monitorear mediante 

visitas domiciliarias y entrevistas el cumplimiento de los objetivos pro-

puestos.

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic)

Esta institución trabaja en coordinación con el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que canaliza ciertas pres-

taciones a través de Fasic, entre las que destacan el servicio de protec-

ción, ayuda económica directa y orientación a personas que se encuen-

tran en calidad de solicitantes de refugio y refugiados; y la vinculación 

con redes que trabajan en conjunto para velar por sus derechos, garan-

tizando el acceso a programas y servicios que permitan su integración 

en la comunidad.

Instituto Católico Chileno de Migración (Incami)

Este es un organismo dependiente de la Pastoral Social de la Diócesis de 

Arica, encargado de promover, animar y coordinar programas y activi-

dades tendientes la inserción e integración sociocultural y religiosa de 

las personas en movilidad humana, principalmente personas migrantes.
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Servicio Jesuita a Migrantes

Esta ONG es promovida por la orden religiosa Compañía de Jesús. Su 

misión es promover una cultura de acogida en Chile, ya que respeta, 

acompaña y defiende la dignidad y los proyectos de quienes migran 

en situación de vulnerabilidad. En Arica ofrecen atención socio-legal 

directa a migrantes, en espacios donde ellos están presentes, además de 

atender en su oficina, y de realizar trabajo comunitario con colectivida-

des de migrantes.

Junto con el apoyo directo a migrantes, se ofrece una sensibilización 

sobre el fenómeno migratorio a la población ariqueña, capacitación so-

bre legislación migratoria y realiza investigación sobre migración en la 

Región de Arica y Parinacota.

Lugares donde se reúnen migrantes

La importancia de identificar los lugares donde se reúnen los migrantes 

en Arica radica en establecer puntos de contactos para diseñar progra-

mas de apoyo. Esta sección se basa en la información recabada por el 

Servicio Jesuita a Migrantes gracias al trabajo en terreno que se desarro-

lla en la institución.

Agrupaciones de migrantes residentes en Arica

• Bolivianos en Arica: Existe el Círculo de Residentes Bolivianos en 

Arica. En Facebook se les encuentra como “Círculo Residentes 

Bolivianos Arica”.

• Colombia: existen tres agrupaciones formales de colombianos 

residentes en Arica: en facebook se les encuentra como “Agru-

pación Tierra Querida”, “Colonia Colombiana en Arica Chile” y 

“ColombianosEnAricaChile Unidos con Suramérica (Migrantes 

Hermanos)” (sic).

• Ecuador: hay dos colectividades ecuatorianas en Arica: una de 

ellas está bajo el alero del Consulado.

• Perú: existe la “Colonia Peruana en Arica sin Fronteras”, que se le 

encuentra bajo el mismo nombre en facebook.
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El Terminal Internacional de Buses y alrededores

El Terminal Internacional de Arica se encuentra ubicado en Diego Por-

tales N° 1.002, atendiendo de lunes a domingo de 8:00 a 24:00 hrs. 

El terminal se destaca por la precariedad de sus instalaciones y flujo 

constante; además, representa más que un lugar donde tomar una lo-

comoción hacia un destino diferente. En él conviven diariamente una 

cantidad representativa de migrantes provenientes de los países vecinos 

de Perú y Bolivia. Este espacio es utilizado diariamente como lugar de 

encuentro de amigos, espera e intercambio comercial.

Los espacios en el terminal ya han tomado un significado para los 

migrantes, así lo podemos subdividir en 3 secciones:

a) La estación de combustible Copec: en este espacio podemos visua-

lizar diariamente a hombres de entre 18 y 50 años, de diferentes 

nacionalidades, pero mayoritariamente peruanos y bolivianos. 

El lugar comienza a ser ocupado desde las 06:00. Este espacio se 

caracteriza por estar ocupado solo por hombres, quienes ofre-

cen los servicios de construcción, cargadores, electricistas, gas-

fíter y ceramistas, entre otros.

b) Las subidas de cemento: este lugar está ubicado al frente del Ter-

minal Internacional de Buses y es ocupado mayoritariamente 

por mujeres. En este espacio se ubican las mujeres que ofrecen 

distintos tipos de servicios, como los de cocinera, vendedora, de 

limpieza, etc.

c) La zona de “Las matuteras1”: este espacio se encuentra al inte-

rior del Terminal Internacional, hacia el lado donde se toman 

los buses hacia la ciudad de Tacna. En este lugar las mujeres 

clasifican y se reparten las mercaderías, que luego serán comer-

cializadas no solo en Arica, sino también fuera de Chile.

Comedores sociales

En la ciudad de Arica existen 2 comedores sociales regentados por la Igle-

sia católica que prestan servicios a migrantes: 1) Comedor de la Capilla 

1  Como “matuteras” se conoce a las mujeres que compran y venden constantemente mer-
cadería de variado tipo para luego comercializarlas.
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San Eduardo, ubicado en la calle Juan Antonio Ríos N°1.100, que ofrece 

comida a los migrantes a un bajo costo, de lunes a jueves, entre 18:00 y 

20:30; y el 2) Comedor de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubi-

cado en la Avenida Tucapel N°2518, ofreciendo cena de lunes a viernes 

de 18:30 a 20:00. Este comedor además ofrece apoyo escolar.

Los hospedajes

Los hospedajes se encuentran ubicados mayoritariamente en la pobla-

ción Juan Noé. Se caracterizan por ser más económicos que las resi-

denciales turísticas, oscilando su valor diario entre los $1.000 y $2.000, 

según las comodidades que se requieran.

Dentro de la ciudad de Arica existen hospedajes regulares e irregu-

lares. Entre ellos hay algunos con todas las instalaciones sanitarias dig-

nas, mientras que otros se encuentran en situaciones muy precarias, en 

donde incluso los colchones deben ser compartidos, y muchas veces sin 

más soporte que el suelo mismo. En el caso que el migrante desee una 

habitación o colchón personal, debe pagar más para ello. En algunos 

hospedajes se cobra aparte por el uso de duchas y agua para lavar o para 

realizar las necesidades básicas.

El Rápido

Ubicado en el kilómetro 35 de Azapa, es un sitio eriazo de tierra ubicado 

justo al costado de una curva. Se ha convertido en un lugar donde los 

migrantes buscan trabajo. Se presentan dinámicas similares a las que 

se dan en el Terminal Internacional de Buses: desde temprano llegan 

migrantes y acuden también los empleadores (en este caso casi exclu-

sivamente agrícolas) para ofrecer trabajo. Se estiman en más de 200 las 

personas buscan trabajo en este lugar.
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Capítulo XII

Percepciones de la población ariqueña sobre migrantes

Raúl Bustos

El discurso del “otro” en la Región de Arica y Parinacota

Al parecer, la convivencia con el migrante está teñida por un mito muy 

arraigado en el inconsciente colectivo nacional: el de la superioridad del 

“Chile blanco” por sobre sus vecinos y que alimenta imágenes como la 

de “los ingleses de América Latina”, “los jaguares latinoamericanos” o 

el más reciente “Chilean Way”, que sustentan la creencia de que Chile 

es el mejor país para vivir en América Latina.

La situación fronteriza de Arica, a su vez, la transforma en puerta de 

entrada norte de nuestro país, y la pone en situación fundamental en 

lo que a recepción de migrantes se refiere. El contacto directo con po-

blación extranjera en permanente tráfico por la zona, hace del diálogo 

internacional un fenómeno habitual para la población ariqueña.

Sin embargo, esta convivencia no siempre es la mejor. Este hecho 

muchas veces se debe a la gran dificultad presente en las representacio-

nes expresadas por los canales discursivos informales y muchas veces, 

incluso, por las mismas cargas históricas subyacentes en el discurso for-

mal, las que tienden a conformar una representación poco favorable del 

rol que los migrantes cumplen en Chile.

De manera amplia, entenderemos el discurso como un evento co-

municativo específico que es el resultado de una práctica social determi-

nada. Como señala Meerson:

…se entiende por discurso, tanto una forma específica del uso del len-

guaje, como una forma específica de interacción social. Así, el discurso 
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se interpreta como un evento comunicativo completo en una situación 

social. Lo que distingue el análisis de discurso de la gramática de la ora-

ción es que el análisis de discurso en la práctica se concentra específica-

mente en los fenómenos detrás de la oración. Obviamente, las palabras y 

oraciones declaradas son una parte integral del discurso, pero el discurso 

no se encuentra en sí mismo solo en el conjunto de palabras y oraciones 

expresadas en el texto y el habla. Como empíricamente hablando, el sig-

nificado del discurso es una estructura cognitiva, hace sentido incluir en 

el concepto de discurso no solo elementos observables verbales y no ver-

bales, o interacciones sociales y actos de habla, sino también las repre-

sentaciones cognitivas y estrategias involucradas durante la producción 

o comprensión del discurso (Van Dijk 1989). Es decir que nos interesa 

observar el discurso como un factor dinámico de nuestras interacciones 

sociales, pero dicho dinamismo no implica una falta de esquematiza-

ción o normas identificables en él, y que nos permitan encontrar mode-

los para su interpretación y análisis (Meerson, 2005: 288-302).

Como consecuencia de ello, resulta interesante proponer que la 

sociedad actual se organizaría muchas veces a través de intercambios 

discursivos. Entre estos pueden citarse el discurso político, el discurso 

de los medios de comunicación y el discurso publicitario, entre otros.

En relación con las teorías del racismo, Liberona (2012) conside-

ra que los postulados de Balibar (1988) iluminan las nuevas relaciones 

interculturales producto de la migración contemporánea, a través del 

concepto de neorracismo. Es bien sabido que el concepto “raza” ha sido 

convencionalmente erradicado de los estudios académicos. Ante esta 

realidad, este autor propone que el “inmigrante” vendría a llenar este 

vacío, dando forma a un “neorracismo”, enfocado específicamente en 

la diferencia cultural y no necesariamente biológica.

Es así que el discurso se transformaría en el instrumento que las 

personas emplean para representar la realidad y transmitir estas repre-

sentaciones a otros semejantes. De esta manera, se puede entender que 

la elección de uno u otro vocablo para expresar un hecho dista mucho 

de ser “objetivo” y, por el contrario, tendería a exponer una manera de 

ver las cosas. Sabiendo esto, los mensajes transmitidos por los medios 

de comunicación pueden provocar simpatía, empatía o antipatía entre 

diferentes actores sociales interactuantes en un contexto definido.
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El discurso periodístico, en tanto que producto social, también 

contiene representaciones de la realidad y las transmite a un grupo de 

personas, quienes, en función de sus características individuales, las in-

corporarán de diferentes formas a sus propias representaciones de la 

realidad. Como señala Van Dijk:

Los posicionamientos defendidos por la prensa no son opiniones perso-

nales, sino la manifestación de marcos ideológicos dominantes y social-

mente compartidos que representan las relaciones institucionales y el 

poder. [...] Por ejemplo, cuando se describen discursivamente los actos 

de resistencia de los jóvenes negros urbanos en términos de “disturbio 

racial de una horda” violenta, el resultado puede ofrecer un modelo con 

el mismo tipo de sesgo; si no se dispone de otras interpretaciones alter-

nativas o resistentes dichos modelos pueden, a su vez, crear o confirmar 

actitudes prejuiciadas sobre el ‘crimen negro’ entre la audiencia que, 

a su vez, puede estar organizada por una ideología racista (Van Dijk, 

1997: 178-232).

Lamentablemente, mucho de esto lo hemos presenciado muy de 

cerca, cuando en noticias con una connotación delictual se destaca la 

procedencia y el origen nacional del individuo involucrado. Un trabajo 

iluminador en este sentido es el de Browne-Sartori y Castillo-Hinojosa 

(2013), en que se aplica el Análisis Crítico del Discurso como metodo-

logía para abordar la representación intercultural en la prensa chilena1.

La reincidencia de un discurso que asocia malas conductas a la na-

cionalidad de los migrantes lleva al surgimiento de mitos que justifican 

y promueven una imagen nacional desde la que se interpreta la alteri-

dad. Lamentablemente estos mitos han profundizado las relaciones de 

desconfianza. Las identidades nacionales se han formado a partir de la 

1  El artículo citado, como objetivo general, pretende analizar desde la comunicación y el 
periodismo intercultural, la presentación y representación de la diferencia mapuche, pe-
ruana y boliviana en la prensa chilena. Los medios objeto de estudio –seleccionados por su 
periodicidad y cobertura– son los diarios sensacionalistas La Cuarta y Las Últimas Noticias 
que, a su vez y respectivamente, pertenecen a los consorcios que duopolizan la entrega in-
formativa a nivel nacional: Copesa y El Mercurio S.A.P. Para realizar este análisis se proyecta 
una matriz metodológica, derivada de la propuesta de Teun van Dijk denominada Análisis 
Crítico del Discurso (ACD), que permitirá comprender la construcción social de la realidad 
a partir de los tratamientos noticiosos de las posibles relaciones interculturales/migratorias 
intra (mapuche) y extra (peruana y boliviana) del país.
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diferencia y el conflicto, situación típica de la práctica política decimo-

nónica, por lo que no es una realidad exclusiva de esta región2.

En cuanto al concepto de alteridad, asumimos la definición que 

Liberona (2012) señala, rescatando el aporte de la sociología francesa:

…se trata de un modo de diferenciación social, basado en la oposición 

entre interioridad y exterioridad (De Rudder, Poirier, Vourc’h, 2000). 

Generalmente se asocia la alteridad a una marca somato-biológica que 

se apoya en una creencia ordinaria de que existe la diferencia y sepa-

ración naturales de categorías de seres humanos. Balibar (1988) señala 

que los estigmas de la alteridad pueden ser el apellido, el color de piel y 

las prácticas religiosas, entre otras. La construcción de alteridades sería 

el proceso de construcción de un “otro” a través de categorizaciones 

sociales que son una conceptualización de la realidad social que define 

y reconoce a los diferentes grupos, que, a su vez, se construyen basán-

dose en relaciones de dominación donde la diferencia es el objeto del 

conflicto (Tripier y Rea, 2008).

Un ejemplo de lo anterior podría ser el informe de estudio titulado 

“Plan Arica”, elaborado por El Mercurio y Opina durante los días 1, 2 y 3 

de diciembre de 2010 de forma telefónica a una muestra de 400 hogares 

de red fija en Arica, muestra que el 43% de la población considera la pre-

sencia de personas de origen boliviano como algo negativo, a un 37% 

le da lo mismo y tan solo un 16% lo considera positivo. En el caso de 

las personas de origen peruano el nivel de aceptación es peor: un 53% 

opina que la presencia de este colectivo es algo negativo, a un 30% le da 

lo mismo y tan solo 12% lo considera algo positivo.

Partiendo de la misma premisa y adaptando el modelo propuesto 

por los autores, se puede interpretar una serie de acontecimientos ex-

puestos por la prensa ariqueña.

Por ejemplo, Narváez (2013, julio 16), en una noticia publicada en 

La Estrella, principal periódico impreso de la ciudad de Arica, subtitula-

ba: “Desde Colombia, Ecuador y Perú venían los traficantes detenidos entre 

un servicentro y una casa de Los Industriales 2” (Imagen 1). No obstante, al 

2  Es un tema permanentemente estudiado el rol que cumple la Guerra Franco-Prusiana en el 
fin de los obstáculos para la unificación alemana, bajo la preeminencia de Prusia y la inge-
niería diplomática de Bismarck. Una referencia resumida se puede leer en Wallbank (1975). 
Para el caso de la identidad nacional chilena, revisar Mario Góngora (2006).
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leer la noticia se puede descubrir que se trata de una banda compuesta 

por 8 personas, de entre las cuales 3 eran chilenos, pero que en el tra-

tamiento expuesto, se minimiza el rol jugado por los nacionales, para 

destacar el origen extranjero de los demás implicados.

IMAGEN 1

NOTICIA LOCAL REFERIDA A BANDA MULTINACIONAL DE NARCOTRAFICANTES

Fuente: La Estrella, 16-07-2013, página 3.

En el mismo periódico, en otra ocasión destacaba en su crónica 

“Unos 28 mil extranjeros trabajan de manera irregular en Arica” (2011, fe-

brero, 12), para luego en el cuerpo señalar en párrafos seguidos:

Se estima asimismo que mensualmente sin perjuicio de la calidad en la 

que ingresen a Chile (turistas, convenio fronterizo o residentes), el 60% 

lo hace por motivos laborales, recibiendo mensualmente pagos que 

bordean los 3 mil 931 millones de pesos. Anualmente esa cifra alcanza 

los 47 mil millones de pesos (Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE) 

equivalente a tres veces el FNDR regional.

Al mismo tiempo, se estima que hay unos 25 mil ariqueños que 

perciben sueldo mínimo (172 mil pesos), es decir, ganan menos dinero 

que los indocumentados (234 mil pesos).
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En seguida, bajo el subtítulo, “Población penal” señala la crónica: 

de una población carcelaria de 2.100 internos, 788 son extranjeros. De 

los cuales son: 526 peruanos y 220 bolivianos (746 personas, el 95% del 

total de extranjeros presos).

En la parte salud, la gran parte de la población indocumentada, 

principalmente de Perú y Bolivia, requiere atención, pero ha derivado 

especialmente a partos, con los beneficios que se incluyen en los progra-

mas que entrega el Estado.

Durante 2010, el costo de atención a extranjeros ha sido de $121,5 

millones. En 2009 fue de $127 millones. Más de un 95% corresponde 

a peruanos y bolivianos. De esa cifra (2010, 121 millones de pesos) 97 

millones corresponden a prestaciones de maternidad para extranjeros 

indocumentados (partos normales, cesáreas, entrega de ajuares, etc.).

Más adelante la crónica relata que los trabajadores extranjeros se 

desempeñan en labores poco atractivas para los trabajadores chilenos 

(como la agricultura y las labores domésticas). Sin embargo, no puede 

dejar de llamar la atención la manera de presentar las cifras: comparan-

do en renglones seguidos el número de trabajadores extranjeros, los 

ingresos percibidos por los migrantes frente a los nacionales que tra-

bajan por el sueldo mínimo y más aún, destacando los costos que para 

la infraestructura de salud significa la atención a esta población. Esta 

manera de presentar las cifras convierte el texto casi en un manifiesto de 

claro antagonismo hacia el legado de población extranjera a la ciudad.

En torno a lo mismo, no es casualidad que el contenido referido a 

la población penal (subtítulo bajo el que describe la situación anterior) 

solo ocupa dos líneas, destacando que los extranjeros internos en el 

centro penitenciario local alcanzan la mitad de la población en dicha 

situación.

Sin embargo, esta no es la única manera en que los medios de co-

municación pueden recrear la representación social de los migrantes. 

El 2013 La Estrella señala en primera plana: “Desahuciada clama volver a 

Colombia” (julio, 11), junto a la foto de una joven mujer morena cabiz-

baja, agregando “Pide que la expulsen del país”. Esta noticia presenta 

la imagen de la migrante, con problemas de salud y vulnerabilidad en 

busca de la compasión de un país para que la expulse a morir en su 

tierra. La postura de altruismo y piedad de las autoridades locales que  
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“expulsarían” a la migrante, configura la imagen de asistencialismo, 

que es otra cara de la autopercepción de superioridad del chileno en 

relación a sus vecinos.

Pese a los ejemplos citados anteriormente, existen otras miradas en 

torno al fenómeno de la migración. Una región es más rica si logra in-

tegrar plenamente y en igualdad a quienes vienen desde lejos a aportar 

con su trabajo y cultura, como aparece expresado en el mismo diario 

con motivo de la fiesta intercultural “Unamos Fronteras” (2013, junio, 

30), organizada por la Junta Vecinal Juan Noé (sector que registra el 

mayor número de inmigrantes viviendo entre su población) y el Servi-

cio Jesuita a Migrantes. El periódico lo titula “Bolivia, Colombia, Chile, 

Perú y Ecuador en fiesta intercultural”, acompañado de una inmensa 

fotografía de una pareja de Tacna bailando marinera.

Una fuente interesante a través de la cual podemos explorar la re-

acción que los discursos periodísticos generan en el grupo social invo-

lucrado son los foros abiertos en las páginas informativas de la red. En 

ellos confluyen las opiniones espontáneas de la ciudadanía, por lo que 

pueden observarse los discursos más arraigados en las personas, ya que 

no está el formalismo que fomenta una nota periodística.

En cuanto a la relación con los migrantes podemos citar lo siguien-

te, publicado en el medio virtual SoyArica.cl (2013, octubre, 3):

Un joven de 21 años perdió su pie tras explotarle una mina antiperso-

nal en la frontera de Chile

Llegó por sus propios medios hasta el Complejo Fronterizo Chacalluta, allí 

se le prestó ayuda y fue trasladado hasta el Hospital Regional Juan Noé. Se 

encuentra grave, pero sin riesgo vital.

Si bien es cierto que la noticia no menciona en ninguna parte la na-

cionalidad del infortunado chico, a través de otros medios de comuni-

cación se estableció que se trataba de un ciudadano colombiano (2013, 

octubre, 4). Sin embargo, lo más llamativo es la participación en el foro 

de los lectores del medio electrónico, en el que aparecen comentarios 

como:

“Minas antitanque deberían llenar en la frontera para que no pase niun wn 

ilegal!” (Felipe Carlos Andrés.)
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“…era traficante, pero fue justicia divina ya que ingresan drogas con las cua-

les envenena a nuestra juventud” (José Correa).

La fuerte carga agresiva y presente en dichos comentarios, fue capaz 

de atraer 36 aprobaciones al primer comentario y 15 al segundo3.

De la misma manera, ante comentarios que aludían a lo desdichado 

del joven, surgen respuestas como:

No es pobre. Estamos hablando de una persona adulta que decidió pasar 

por un paso no habilitado donde se señalaba (para los que no son de Arica) 

que en ese lugar había minas antipersonales (letreros GRANDES). El hombre 

en cuestión tuvo que tener razones muy fuertes Y PODEROSAS para querer 

ingresar por esa zona peligrosa arriesgando su VIDA. Razones como un sucu-

lento pago por ingresar droga u otra cosa ilícita. Ya que perfectamente podía 

ingresar de manera legal. Al menos que sus papeles o antecedentes estuvieran 

manchados. (Darío Gonzalo Platero Rivera).

No menos digno de resaltar es que este comentario generó 28 co-

mentarios de “Me Gusta.”

La voz de quienes conviven con los migrantes

Existe una visión a nivel popular de nuestro país en torno a la relación 

con nuestros vecinos peruanos y bolivianos, además de la relación que 

se sostiene con los migrantes en nuestro país. Una muestra de lo ante-

rior es lo señalado por Valdivieso (2007) cuando cita la encuesta Lapop 

(Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, 2006), que se-

ñala ante la pregunta: “En materia internacional, ¿Tiene Chile países 

enemigos?”, “¿Cuáles?”, se cita a Bolivia con un 64% como el principal 

enemigo de Chile, superando a Perú (42%).

En un tema relacionado, la encuesta Bicentenario Puc-Adimarc 

2006 (citada por Valdivieso, 2007) indica que un significativo grupo 

de chilenos señala que Chile no debe reconocer ningún tipo de deuda 

3 Se refiere a etiquetas de “Me gusta” que pueden adherir al comentario, de parte de sus 
lectores en las redes sociales.
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territorial ni hacer concesiones a Bolivia. Solo el 13% de los encuestados 

chilenos declara que Chile debe ofrecer una franja de terreno con salida 

al mar con Bolivia.

Sin embargo, es necesario conocer la visión que tienen los habi-

tantes de Arica y en particular quienes habitan diariamente junto a los 

migrantes. El Servicio Jesuita a Migrantes entrevistó a 99 personas que 

viven o trabajan en la población Juan Noé. Esta encuesta se realizó a 

vecinos de la población y personas que trabajan en dicho sector en di-

versas instituciones como liceos o Cesfam. Eran 14 preguntas con res-

puestas de verdadero o falso, tendientes a reconocer el conocimiento de 

las personas respecto a la migración en el mundo, Chile y Arica.

En general, la mayoría de los encuestados consideran que el fenó-

meno de la migración no es nuevo en nuestro país (71%). Sin embargo, 

la mayoría coincide en la idea que el número de migrantes ha aumen-

tado significativamente el último tiempo (95%), considerando que el 

fenómeno tiene una mayor visibilidad actualmente.

Asociado a lo anterior, los encuestados señalan que la cantidad de 

migrantes que han llegado a Chile lo convierten en un destino predi-

lecto para la llegada de población desde los países vecinos. Este dato 

puede ser corroborado por datos de la encuesta Bicentenario (citada por 

Valdivieso (2007), que mostraba que a nivel nacional el 73,8% de los 

chilenos consideran a nuestro país como el mejor lugar donde vivir en 

América Latina.

Ante la aseveración en cuanto a que el número de extranjeros en 

Chile sería mayor que el de chilenos viviendo en el extranjero, aparece 

una tendencia a considerar dicha afirmación como verdadera, salvo en 

el caso de los encuestados provenientes de los consultorios de salud 

pública, en que prevalece la posición contraria4. El hecho concreto es 

que al año 2005, como consigna el periódico La Nación, se estimaban 

875.781 los chilenos que residían en el exterior, distribuidos en 100 paí-

ses (2005, agosto, 16). Incluso si esa cifra se ha mantenido, representan 

el doble que los extranjeros residiendo en Chile.

4 Es probable que esta imagen diferente se asocie a cierto nivel mayor de formación que 
poseen los funcionarios de la salud, o una mayor cercanía a la realidad de la emigración 
nacional ocurrida especialmente los últimos 40 años.
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Otro elemento interesante encontrado en la encuesta realizada por el 

Servicio Jesuita a Migrantes, y que muestra la proyección de la realidad in-

mediata de parte de los encuestados, es que se responde afirmativamente 

en torno a que las dos colonias de migrantes más numerosas en Chile son 

las de peruanos y colombianos. Esta opinión deja fuera a los migrantes 

argentinos, quienes sí son la segunda colonia migrante más numerosa en 

nuestro país, después de la peruana. Ante la consulta específica en cuanto 

a si la población migrante argentina es la segunda más numerosa en nues-

tro país, el 63% de los encuestados señaló como falsa dicha aseveración.

La percepción reflejada anteriormente, da cuenta de la nueva mi-

gración presente en la región, que es la colombiana, pero que es consi-

derablemente menor a la boliviana, que es la que tiene mayor número 

de residencias en la Región de Arica y Parinacota. Podría pensarse que 

como la migración boliviana siempre ha existido en la zona, pero más 

hacia los valles de Azapa y Lluta, no es considerada por un sector urba-

no, como la Población Juan Noé, donde circula principalmente pobla-

ción peruana y últimamente parte de la colombiana.

En cuanto a la pregunta sobre si la principal razón por la que los 

migrantes no consiguen buenos trabajos en Chile es por su baja escola-

ridad, las respuestas están divididas. Una leve mayoría (52%) conside-

ran dicha aseveración como verdadera. Este hecho, nuevamente, tiende 

a presentar la influencia de los prejuicios en los encuestados, que los 

inhabilita para reconocer que la realidad no corresponde a sus ideas 

preconcebidas, pues a nivel nacional el promedio de escolaridad de los 

extranjeros son trece años, mientras que la de los chilenos once.

Es preocupante la percepción registrada mayoritariamente (65%) 

afirmativa ante la pregunta “Un migrante más significa un puesto de tra-

bajo menos para los chilenos”, poniendo a los migrantes y los trabaja-

dores chilenos en una situación antagónica. Sin embargo, es necesa-

rio matizar esta representación. Si bien el porcentaje de aceptación de 

la afirmación por parte de los estudiantes de los colegios es similar al 

promedio general de los encuestados, para el caso de los entrevistados 

de los consultorios de atención pública, la concordancia con esta es 

significativamente menor (52%) y por el contrario, en residentes de la 

población Juan Noé alcanza un 79%.

Es probable que la alta aceptación de dicha aseveración se relacio-

nara con el hecho que el segmento ocupacional con el que compite la 
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mano de obra extranjera se encuentre en parte situado en la población 

Juan Noé, y más alejado del personal del servicio de salud pública.

Relacionado directamente con lo anterior, podemos citar que los 

encuestados residentes en la población Juan Noé señalan en un 95% 

como verdadera la aseveración “hay muchos migrantes en mi país”. Y, lo 

que es más dramático, el 81% de los encuestados de dicha población 

señalan como falsa la aseveración “la población migrante podría ser un 

aporte al desarrollo de la población Juan Noé”.

Es interesante, además, considerar que los encuestados señalan ma-

yoritariamente (68%) que los trabajadores migrantes están sobrecalifi-

cados para los trabajos que desempeñan. Para este caso, los habitantes 

de la población Juan Noé y funcionarios de los consultorios públicos 

declaran como verdadera esta aseveración en un 77%, por lo que clara-

mente la opinión de los estudiantes es la que modera esta apreciación.

En síntesis, dado lo que observamos desde las respuestas a la encues-

ta del Servicio Jesuita a Migrantes u otras instituciones en la representa-

ción que la población ariqueña tiene de los migrantes se reproduce un 

discurso que se enmarca en el fenómeno del antagonismo, potenciado 

por la rivalidad militar históricamente conservada con los vecinos de 

Bolivia y Perú. A lo anterior se suma que la irrupción relativamente 

reciente de la migración colombiana le ha otorgado a este grupo una 

visibilidad protagónica5.

Terminamos esta sección con un comentario aparecido en el foro 

del medio electrónico Soy Arica (2013, octubre, 3) en relación con el 

joven mutilado por la mina antipersonal en la frontera norte de Arica:

Pobre joven muchos hermanos de otros hacen todo por llegar a chile pensando 

q aca estamos todos ricos por culpa del gobierno q vende una imagen q no tie-

ne nada q ver q con la realidad por ejemplo la encuesta q salio hace 15 dias q 

el sueldo promedio en.arica es de 600 mil por estupideces como esas hermanos 

de otros paises hacen lo q sea por venir a la isla de la fantasia llamada chile 

(Negro Jofré).

5  Nos referimos en los términos citados anteriormente por Liberona (2012).
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Capítulo XIII

Conclusiones y propuestas

José Tomás Vicuña SJ

Quisimos incluir las conclusiones y propuestas dentro de este tercer apar-

tado, porque creemos que tenemos que hacernos cargo como país de los 

migrantes que están llegando a territorio chileno. El Estado debe legislar 

para todos, no para nosotros. No puede ser que un Estado democrático, en 

un mundo globalizado, legisle para los de su país, siendo que tiene que 

garantizar derechos para las personas que viven o circulan en su país.

En el caso de la migración, vemos tres actores relevantes: el Estado 

del país emisor, los y las migrantes y el país receptor. Para efectos de este 

diagnóstico, vemos más pertinente y alcanzable elaborar propuestas 

para los dos últimos. No excluye en todo caso a las cancillerías de la res-

ponsabilidad de poner el tema en la mesa y elaborar un plan en conjun-

to para hacer de América Latina un continente más justo y comunitario.

Frente al contexto descrito a lo largo de esta investigación, puede 

afirmarse que la Región de Arica y Parinacota se caracteriza por ser una 

zona trifronteriza, y por ende, presentar características particulares en 

torno a la migración.

Se observan en la región, básicamente, dos perfiles de migrantes: los 

residentes y los commuters o circulantes. Ambos trabajan en Arica, pero 

la diferencia principal es que los primeros consideran la región como 

su lugar de residencia, mientras que los segundos solo como un espacio 

laboral. En ambos, a su vez, notamos dos subperfiles.

En el caso de los residentes, están los que ya llevan varios años en la 

ciudad y los que están recién llegando. En el primer caso se encuentran 

asentados con sus familias, poseen contrato de trabajo, cotizan, sufragan, 

etc. Mientras que en el segundo caso están recién comenzando su proyec-

to migratorio y en su mayoría vienen con poca información y sin familia.
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En el caso de los commuters, sus perfiles lo componen aquellos que 

vienen por poco tiempo (una a dos semanas volviendo por algunos días 

a su ciudad de origen) y los que se asientan en la región por al menos un 

par de meses. Dentro de los primeros, están principalmente los migran-

tes peruanos que pernoctan en la población Juan Noé. Dentro de los 

segundos, están aquellos migrantes que vienen por temporadas. Pueden 

ser de Perú o Bolivia y trabajan en el sector agrícola, principalmente. Sea 

que vengan por semanas o meses, por lo general no poseen contrato, vi-

ven en precarias condiciones de habitabilidad, son solteros y su familia 

se encuentra en su lugar de origen.

Considerando por tanto a residentes y temporales, hay que destacar 

además que la Región de Arica y Parinacota posee tres pasos fronterizos 

terrestres y es la entrada norte del país, por lo que también por ella 

circulan migrantes que van hacia otra región. No se les podría catalo-

gar como migrantes en Arica, porque justamente van hacia otro lugar. 

Observamos desde las fichas de atención del Servicio Jesuita a Migrantes 

que la gran mayoría de sus atenciones es hacia personas que querían ser 

migrantes en Arica, lo que haría suponer que quienes iban hacia otra 

ciudad estaban informados y no necesitaron orientación. Además no 

hay que olvidar las personas de más de 100 países que ingresan o salen 

desde el paso fronterizo de Chacalluta por situaciones de turismo. Arica 

y Parinacota es una región en movimiento.

Los perfiles descritos (residentes y temporales) están compuestos por 

personas extranjeras que permanecen trabajando o viviendo en la región 

en menor o mayor longitud de tiempo. Como características comunes 

de ambos perfiles, están la migración mayoritaria por motivos laborales, 

escaso conocimiento de la Ley de Extranjería, escaso acceso a redes y 

poco conocimiento de Instituciones Públicas o Privadas. Dependiendo 

de su residencia en sector urbano o rural, estarán sujetos a la experimen-

tación de actitudes discriminatorias, dándose estas en mayor medida en 

sectores urbanos. En términos laborales, si bien ocupan puestos dejados 

por los propios chilenos, sufren abusos o discriminaciones no solo res-

pecto al sueldo en algunos casos, sino también en el trato y acuerdos.

Dentro de los perfiles migratorios, no hay que olvidar la gran can-

tidad de personas (principalmente hombres) de la ciudad de Arica, que 

trabajan en el sector minero del Norte Grande del país. Ellos también 

son migrantes, que podrían categorizarse como commutters. Tienen una 
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buena situación económica y laboral, pero a la vez viven gran parte del 

mes lejos de sus familia.

Siempre se ha dicho que la Región de Arica y Parinacota es la “puer-

ta de entrada” al país, pero con lo observado en este diagnóstico (y lo es-

pecificado en los párrafos anteriores), sería mejor decir que en esta zona 

hay puentes que unen pueblos. Dependiendo del lugar donde se esté, 

será el comienzo o el fin. Puentes que son atravesados en distintos inter-

valos, a veces de manera solitaria, otras con familiares. Una “puerta de 

entrada” esboza más la imagen de un lugar al cual yo entro para no salir. 

Un “puente” refleja en mejor medida la dinámica de este sector, donde 

ariqueños acceden a servicios de salud y comercio en Tacna, bailan o 

visitan carnavales en Bolivia, trabajan en pueblos situados desde Cuya a 

Antofagasta; mientras que extranjeros entran al país para dirigirse más 

al sur de la región o establecerse temporal o permanentemente en ella.

La Región de Arica y Parinacota es una zona en movimiento, no 

solo por los traslados de personas que trabajan en uno u otro lugar, sino 

también por lo característicos que son los bailes y sus fiestas religiosas y 

folclóricas. Arica y Parinacota se mueve.

Desde esta perspectiva, es posible establecer una política regional 

que tome en cuenta este contexto. Ciertamente hay procesos a nivel 

nacional como son la elaboración de una nueva Ley de Extranjería y 

Migraciones o la firma de tratados internacionales con otros países, pero 

el gobierno regional debe hacerse cargo de las personas que están en su 

jurisdicción. El objetivo es diseñar y ejecutar una política integral que 

tenga en cuenta no solo a los y las migrantes que viven en la región, sino 

también a la propia población ariqueña.

Para lo anterior hay que tomar en cuenta el contexto histórico y 

actual de la región, donde se ha conformado una identidad en torno a la 

Guerra del Pacífico (desfile frente al Morro, feriado el 7 de junio, canto 

del himno de Arica en actos oficiales, venta de soldados de juguete, ciu-

dad altamente militarizada, etc.). La zona tiene más de 10.000 años de 

historia, pero menos de cinco años de su historia forjaron una identidad 

basada en un conflicto armado y que promueve la enemistad con los 

países involucrados en la guerra. Es necesario diseñar una política pú-

blica que ayude a forjar relaciones y tome en cuenta la gran cantidad de  

elementos en común que hay entre los habitantes de esta zona fronteri-

za, en lugar de promover una identidad que marque diferencias.



190 ConClusiones y propuestas

Lo anterior debe complementarse con los orígenes étnicos de quie-

nes habitan en la ciudad ya que el 75% de los extranjeros presentes en la 

región se considera perteneciente al pueblo aymara (72,1%) o quechua 

(3,2%) (Casen 2011). Es necesario que ellos y ellas puedan manifestar su 

cultura en el amplio sentido. Además, del total de chilenos en la región, 

un 22,7% se declara parte del pueblo Aymara y un 0,4% Quechua, según 

consta en la misma Casen 2011. No se trata de hacer un par de fiestas o 

encuentros interculturales, sino de elaborar y ejecutar políticas en ma-

terias de educación, cultura, salud, justicia, vivienda, etc.

El fenómeno migratorio es un tema complejo que requiere ser abor-

dado desde distintas perspectivas. Hoy la migración en la región se ha 

tornado no solo más creciente, sino también más compleja y variada. 

Hasta hoy en nuestra región, y en general en nuestro país, se ha visto la 

migración desde la perspectiva de seguridad nacional, control de flujos 

y tramitación de documentos, siendo atendido el tema desde la coyun-

tura y la urgencia social. El proyecto de Ley entrado al Congreso el 2013 

proponía un Consejo de Política Migratoria justamente para abordar 

más integralmente el fenómeno, pero la propuesta es que este consejo 

lo integraran los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Ha-

cienda, lo que no se condice con la migración diversa y compleja, sino 

con un enfoque economicista y de seguridad. Podrían integrarlo otros 

ministerios y a la vez miembros de la sociedad civil con el fin de ampliar 

y enriquecer la perspectiva. Además, en el proyecto de ley se propone 

que el Consejo esté compuesto por personas que habiten en Santiago, 

con lo que probablemente se pierda la perspectiva de regiones con alta 

población migrante en relación con la población total del lugar.

Desde la perspectiva de la integración, la migración es un proceso 

dinámico de larga duración, que requiere leyes a largo plazo consen-

suadas entre toda la población, la que a su vez debe mirar al migrante 

en forma integral, y no solo como mano de obra; como ciudadano con 

necesidades y requerimientos en los ámbitos educativo, cultural, sani-

tario, convivencia territorial y de participación social. Es un ser huma-

no, tal cual el nacional del país y no pueden categorizarse o priorizarse 

poblaciones, sino como dijimos anteriormente, el Estado debe velar por 

las personas que están en su país.

Muchas veces se omiten u olvidan procesos migratorios a partir 

del análisis desde las capitales o desde países que tienden hacia una  
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hegemonía en lo académico y cultural, lo que algunos autores denomi-

nan “nacionalismos metodológicos” (Guizardi y Garcés, 2012). Muchas 

veces, también, nos enfrentamos a migraciones que gozan de formas 

complejas de percepción de las fronteras establecidas, como puede pa-

sar con el pueblo aymara, el cual desde siglos ha habitado el altiplano (o 

gran altiplano) entrecruzando frecuentemente las divisiones del Estado-

nación modernas. Por lo anterior, se hace necesario revisar a la luz de la 

realidad los conceptos de Estado-nación y ciudadanía (como lo hicimos 

en el capítulo 1), que nos permitan un análisis de la realidad más amplio 

y de acuerdo con el contexto donde se sitúa.

La condición del migrante no puede caracterizarse por constituir 

excepcionalidad permanente, ya que ello no demostraría una búsqueda 

de integración, sino de asimilación. A los migrantes y a los residentes 

se les deberían, por tanto, entregar las condiciones necesarias para su 

integración.

En este contexto, es necesario establecer un modelo que permita  

abordar la realidad desde una perspectiva intercultural y establecer las 

condiciones necesarias para la interacción positiva, el diálogo y el cono-

cimiento mutuo entre quienes habitan la Región de Arica y Parinacota. 

Todo esto pensando en que se posibilite la participación activa de los mi-

grantes en el ámbito comunitario y social, promoviendo su protagonismo.

Por lo anterior, es necesario tener orientaciones políticas claras so-

bre el sentido de dicha integración y poner en marcha instrumentos que 

la hagan posible a través del tiempo y no según la mirada del gobierno 

de turno. Es fundamental, por ello, la elaboración de una nueva Ley 

de Extranjería y Migración acorde con la realidad social actual, que se 

origine desde el contexto de diversas zonas geográficas del país y no que 

dictamine desde la capital el modelo sobre la migración. Debiera tenerse 

en cuenta que cualquier medida que se plantee debe considerar la par-

ticipación de ambos actores, tanto del que llega como del que recibe1.

Hacemos a continuación propuestas para una nueva Ley de Extran-

jería y Migración (nivel nacional, a cargo del Estado), para luego nom-

brar acciones para llevar a cabo en la Región de Arica y Parinacota (nivel 

regional, para ser ejecutada por el gobierno regional).

1  En este sentido celebramos el proceso consultivo que está llevando a cabo el departa-
mento de Extranjería y Migración en distintas regiones del país para recoger propuestas 
específicas para la nueva ley. En la Región de Arica y Parinacota se llevó a cabo el día 6 de 
noviembre de 2014.
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Propuestas concretas para la Ley de Extranjería y Migración, en re-

lación con la Región de Arica y Parinacota:

• Presencia de autoridad regional en el Consejo de Política Migra-

toria. No basta una representación, sino que se necesita a alguien 

que viva y conozca las problemáticas cotidianas de la región.

• Creación de Consejos Regionales donde la migración tenga 

mayor relevancia. Este Consejo debiera estar formado por ins-

tituciones públicas y de la sociedad civil, sean fundaciones o 

colectividades de migrantes. Así la autoridad representante a 

nivel regional, poseería un mayor conocimiento del fenómeno 

regional, para dar cuenta al Consejo Nacional. El que presida y 

haga seguimiento a los acuerdos de este Consejo, debiera ser la 

persona encargada de la Unidad de Migración e Inclusión del 

Ministerio de Desarrollo Social, representada en cada región por 

la Seremía respectiva.

• Que al Intendente se le otorgue poder de decisión sobre acciones 

que fomenten la integración y educación intercultural.

• Que en lugar de recurrir a algún tipo de visa, los migrantes que 

trabajen en zonas fronterizas, puedan firmar un contrato con su 

documento nacional de identidad. Hoy en Arica y Parinacota el 

Departamento de Extranjería de la región tiene 3 funcionarias 

que atienden a migrantes y el organismo está demorando poco 

más de 60 días para entregar una Visa. El trámite es lento y cos-

toso en términos de tiempo y dinero. Además las visas exigen 

contrato de un año, por lo que los que trabajan por temporadas 

no tienen incentivos. Al ser una zona con migración circular 

alta, que a su vez posee escasa información respecto a la Ley de 

Extranjería, es conveniente facilitar la integración (disminuir los 

costos de transacción, que para los migrantes circulares son muy 

altos en comparación con los migrantes que se quieren radicar). 

El proyecto de Ley de 2013 presenta la Visa de Habitante Fron-

terizo, pero esta no permite trabajar; haciendo caso omiso a la 

realidad. Es necesario establecer la Visa de Trabajador Fronterizo, 

que pueda ser solicitada en los complejos fronterizos para así 

facilitar y agilizar la firma del contrato, a la que solo bastaría el 

documento nacional de identidad del trabajador o trabajadora.
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• Medidas claras y visibles en los complejos fronterizos, con los re-

quisitos para ingresar al país. Hoy existe demasiada arbitrariedad 

y hay que facilitar la información, no hacerla más difusa.

• Promover acciones y programas que incentiven una mirada in-

tercultural e integradora en los programas de gobierno que sean 

ejecutados en regiones con alto índice de migrantes.

• Corresponsabilidad preventiva entre el Estado de Chile y sus ve-

cinos, o aquéllos de los cuales proviene mayoritariamente la mi-

gración, de manera de informar a ciudadanos extranjeros sobre 

las condiciones en Chile antes de su ingreso.

• Que las regiones con un índice de población migrante mayor al 

5%, cuenten con un presupuesto que tenga un ítem destinado 

íntegramente a promover y ejecutar estas acciones.

• Campañas comunicacionales constantes que promuevan la inte-

gración entre la población extranjera y chilena.

Es necesario que la región tenga presencia e incidencia en la política 

migratoria del Estado, para que no se caiga en decisiones centralizadas 

sin contextos particulares. El objetivo principal es construir un país que 

sea modelo de buenas prácticas migratorias. Para ello, es necesaria la 

elaboración de un Plan Estratégico Regional que vaya más allá de la Ley 

de Extranjería y Migración.

Es pertinente ahondar en un Plan Estratégico Regional que se com-

plemente con la Ley, pero que no dependa de la aprobación o ejecución 

de esta. Uno de los planes del Consejo Regional de Arica y Parinacota 

para los próximos años es justamente una Plan Regional para este fenó-

meno, por lo que se señalan algunos principios y consideraciones que 

podrían estar presentes en dicho plan:

• Apertura en la Intendencia y las municipalidades de la región, 

de oficinas destinadas a la atención de población migrante. Re-

cién en enero de 2015 la Municipalidad de Arica creó la primera 

oficina pública de atención a migrantes. Están al debe aún las 

otras tres municipalidades y el Gobierno Regional. En la Región 

Metropolitana ya hay municipalidades que cuentan con el servi-

cio mencionado y puede aprenderse de sus prácticas.
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• Promover en la sociedad ariqueña una cultura de acogida, me-

diante actividades (culturales, sociales, deportivas) donde inte-

ractúen las poblaciones migrantes y ariqueñas.

• La elaboración de un plan que dote de condiciones necesarias 

para crear y dinamizar políticas, para el desarrollo de un trabajo 

colaborativo y para el fomento de iniciativas tanto del sector 

público como de la sociedad civil.

• Solicitar al nivel central la adecuación de las políticas públicas a 

las necesidades regionales y no estandarizarlas para todo el país.

• Introducir la perspectiva migrante tanto en la elaboración como 

en la ejecución de las políticas públicas. Hoy se promueve la 

perspectiva de género, pero no se distingue (y en casos no es 

posible), realizar proyectos con población migrante.

• Permanente capacitación y sensibilización a funcionarios públi-

cos en legislación migratoria y convivencia con extranjeros, con 

el fin de clarificar conceptos y disminuir prejuicios. El fin es te-

ner un servicio público que se proyecte desde la convivencia y 

el acompañamiento. Que sea un puente y facilitador del proceso 

de integración social y laboral entre la población migrante y de 

acogida.

• Establecimiento de una política educacional que promueva el 

encuentro entre niños, niñas y adolescentes.

• Sensibilización a instituciones de la sociedad civil. Vemos como 

actores clave principalmente las juntas de vecino. Es necesario 

trabajar la convivencia vecinal. Que la población receptora y mi-

grante puedan encontrarse y elaborar un plan en conjunto para 

el fortalecimiento de la relación entre ambos. Que estén centra-

dos en el mutuo conocimiento y trabajo comunitario, no desde 

la seguridad pública.

• Campañas comunicacionales que busquen terminar con los 

mitos y prejuicios sobre la migración, promoviendo a la región 

como intercultural y diversa.

Hay que distinguir, por tanto, entre las propuestas para la Ley de 

Extranjería y Migración y para el gobierno regional. Cada uno tiene fa-

cultades particulares y hay que promover la elaboración y ejecución de 

propuestas que promuevan y faciliten la integración. Como se ha visto, 
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estas políticas no solo deben estar focalizadas en la población migrante, 

sino también en la población nacional, que se caracteriza por altos nive-

les de racismo y segregación a determinadas poblaciones.

La presencia de migrantes es para Arica una gran oportunidad, en el 

sentido que acoger a los extranjeros puede facilitar que se disfrute de la 

diversidad de culturas presentes en la región, además de considerarse el 

relevante aporte laboral que hacen los ciudadanos extranjeros, sobre todo 

en los sectores agrícolas, de la construcción y de servicios. Las políticas no 

deben estar basadas en hechos coyunturales como el nivel de la econo-

mía, sino en un enfoque de derechos propio de un Estado democrático.

Como se ha mencionado en diversos momentos a lo largo de esta 

investigación, hay muchos aspectos a profundizar en las caracterizacio-

nes de los migrantes presentes en la Región de Arica y Parinacota. Este 

texto pretende ser un paso importante para la elaboración de políticas 

públicas nacionales y regionales ya que los organismos estatales poseen 

escasa información y no ha sido una prioridad la investigación y re-

flexión de dinámicas migratorias para el Estado de Chile.

En nuestro país la tasa de migrantes es muy baja en relación no solo 

con países desarrollados, sino también con otros países latinoamerica-

nos. Se está, pues, a tiempo de elaborar una estrategia que promueva 

una convivencia social armónica entre chilenos y extranjeros, la que se 

debe ver reflejada en las diferentes dimensiones del ser humano y no 

solo en la laboral.

Hasta ahora la migración ha sido un problema. Pero el resultado 

viene dado por las causas: escasa valoración de la diversidad, altos mitos 

y prejuicios sobre la migración y los migrantes, políticas públicas que 

fijan la mirada solo en la migración especializada y desde un enfoque de 

seguridad público, poca información sobre deberes y derechos por parte 

de la población migrante, elaboración de políticas sin tomar en cuenta 

los lugares de origen de los y las migrantes, entre otras causas, llevan 

como consecuencia a una cultura de rechazo y donde quienes llegan 

desde el extranjero tienen la asimilación o segregación como perspecti-

vas de instalarse en el país receptor.

El Decreto Ley 1.094 en su artículo 13, inciso primero, señala que los 

criterios para el otorgamiento de visas y prórrogas de estas las decidirá el 

Ministerio del Interior según la “utilidad y conveniencia que reporte al 

país su concesión”. Una política de migración debe estar regulada desde 
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la garantía de los derechos humanos y estándares internacionales, no 

desde la mirada utilitarista sobre una persona. Hoy se contrapone la apli-

cación de la legislación nacional (basada en la seguridad pública) con la 

de la normativa internacional (que tiene un enfoque desde la garantía de 

los derechos humanos). Lamentablemente en gran cantidad de ocasio-

nes se privilegia la primera, infringiendo el estándar mayor que tienen 

los tratados y acuerdos internacionales. Una nueva Ley de Extranjería 

y Migraciones es la oportunidad de legislar para todos y no solo para 

nosotros.
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