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RESUMEN 

 

El fenómeno del arraigo adquiere un significado complejo en una época marcada por la 

globalización y su consecuente intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo. 

Esta investigación ahondó en los factores que justifican la posibilidad de arraigo de los 

migrantes venezolanos en las comunas del área metropolitana de Valparaíso a través de las 

dimensiones de la familia, la economía, el territorio, la legislación y la cultura y la sociedad. 

Nuestra hipótesis plantea que esta área metropolitana es amigable con los inmigrantes 

venezolanos debido a su pasado histórico relacionado con la migración. Mediante una 

metodología cualitativa de tipo transversal, se entrevistaron a 7 migrantes venezolanos que 

tenían como mínimo 3 años de residencia en las comunas del Gran Valparaíso, las cuales son 

Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón. Los factores que justifican la 

posibilidad de arraigo de los entrevistados en estas comunas son la reunificación familiar y 

su bienestar, la posibilidad de generar ingresos, el poseer una vivienda propia, el tener su 

situación migratoria regularizada y la tranquilidad del ambiente político y sociocultural, 

destacando este último como factor particular del área metropolitana de Valparaíso. 

Palabras claves: Venezuela; Migración; Arraigo. 
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ABSTRACT 

 

The phenomenon of rootness acquires a complex meaning in a time marked by globalization 

and its consequent intensification of social relations throughout the world. This research 

delved into the factors that justify the possibility of rootness of Venezuelan migrants in the 

communes of the metropolitan area of Valparaíso through the dimensions of the family, the 

economy, the territory, the legislation and the culture and society. Our hypothesis proposes 

that this metropolitan area is friendly to Venezuelan immigrants due to its historical past 

related to migration. Using a cross-sectional qualitative methodology, we interviewed 7 

Venezuelan migrants who had resided at least 3 years in the Greater Valparaíso communes, 

which are Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana and Concón. The factors that 

justify the possibility of rootness of the interviewees in these communes are family 

reunification and their well-being, the possibility of generating income, owning their own 

home, having their immigration status regularized and the quietness of the politic and 

sociocultural environment, the latter highlighting. as a particular factor of the metropolitan 

area of Valparaíso 

Keywords: Venezuela; Migration; Rootness 
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INTRODUCCIÓN  

 

Presentación del problema 

“Ni siquiera los llevan al lugar prometido, sino que los dejan tirados a la deriva. A 

veces es porque quieren más dinero, por eludir controles militares o porque buscan 

retribuciones sexuales o de otro tipo. Por eso es importante el llamado a los compañeros que 

denuncien (el tráfico ilícito)”, sostiene Lorena Zambrano (Verdejo, 12 de febrero de 2021). 

Este es uno de los tantos relatos de los inmigrantes que cruzan las fronteras en busca de una 

mejor vida, un camino lleno de obstáculos y dificultades que no siempre termina bien. 

A lo largo de la historia, el hombre ha viajado a lo largo del mundo. Las primeras 

migraciones, en algunas ocasiones, eran cíclicas, ya sea como caminatas estacionales o tribus 

nómades con sus animales de pastoreo. Por otro lado, otros eran viajes más abiertos que se 

producían ya sea por desastres naturales o porque buscan un mejor lugar al cual llamar hogar 

(Keeley, 2009).  Los científicos dicen que esta odisea comenzó en África Oriental hace ya 

50.000 o 60.000 años atrás. Y como muchos ya saben, llegaron a América a través del 

estrecho de Bering (Keeley, 2009).    

En los últimos años, hemos visto cómo el fenómeno migratorio se ha acentuado 

provocando grandes consecuencias en los territorios de salida y de acogida. En el caso de 

América del Sur, la migración venezolana es la que más llama la atención por la gran cantidad 

de personas saliendo de su país hacia otros lugares, correspondiendo a la segunda más 

importante a nivel mundial -después de la del pueblo sirio-, equivalente a unos 6 millones de 

personas (ACNUR, s.f.). Variados son los lugares que eligen los venezolanos para residir, 

especialmente los países europeos o los Estados Unidos. Sin embargo, producto del 

endurecimiento de las políticas migratorias (por ejemplo, atentados a las Torres Gemelas en 

EE.UU. y otros en Europa), la migración Sur-Sur se ha vuelto una constante. Y en esa 

constante entra en juego Chile, uno de los países considerados –sino el país- más estables del 
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cono sur1 (ver Aninat y Vergara, 2019). Potentes factores de expulsión internos, junto a la 

mayor estabilidad de la sociedad chilena, sumada a un potente imaginario neoliberal de 

acceso al consumo, explica en gran medida la oleada de venezolanos que han entrado en 

nuestras fronteras, llegando a ser la comunidad más grande en nuestras tierras. 

A su llegada a Chile, los inmigrantes se establecen en el lugar formando un arraigo a 

partir de redes, es decir, un vínculo con el territorio en el que ya están otros compatriotas de 

sus ciudades y barrios. En este escenario migratorio, nos preguntamos ¿Cuáles son los 

factores que justifican el arraigo de las personas migrantes venezolanos que residen en las 

comunas del área metropolitana de Valparaíso? ¿Qué es lo que caracteriza este arraigo? 

¿Cuáles son las particularidades de el Gran Valparaíso como para formar un arraigo? ¿Su 

elección debe ser considerada una estación intermedia o definitiva? ¿Existen perspectivas de 

arraigo en estas ciudades? Estas son las preguntas que motivan nuestra investigación.  

La primera interrogante surge al ver la actual situación migratoria en nuestro país, 

específicamente con respecto a los inmigrantes venezolanos, los cuales son los extranjeros 

con más presencia en Chile y en la Región de Valparaíso. Vienen a nuestro país en busca de 

una mejor vida debido a la crisis política, social y económica de Venezuela. Sabemos que se 

desvinculan en algunos aspectos de un territorio para vincularse a otro, pero lo que no 

sabemos es cómo se desarrolla este proceso, que lo caracteriza y si es temporal o permanente. 

Por otro lado, nuestra motivación académica pasa por la idea de profundizar en un área que 

si bien es bastante conocida en épocas anteriores en la Región de Valparaíso y relacionado 

con otras comunidades de inmigrantes (por ejemplo, alemanes, ingleses, españoles o árabes), 

no lo es en esta época y tampoco con los inmigrantes venezolanos. Nuestra intención es 

conocer estas comunas a través de la mirada de los inmigrantes para develar aspectos y 

situaciones que no son sabidas por los nativos. Y, como motivación profesional, nuestra 

investigación se enmarca dentro del proyecto FONDECYT “CONSTRUYENDO EL 

FUTURO DESDE CHILE: PRÁCTICAS, IMAGINARIOS Y ARRAIGO ENTRE 

MIGRANTES VENEZOLANOS, COLOMBIANOS Y HAITIANOS RESIDENTES EN 

SANTIAGO Y VALPARAÍSO” para así indagar aún más en una de las comunidades 

                                                             
1 Por lo menos así era previo al estallido social del año 2019 y a la recesión que sufrió el país producto de la 
pandemia. 
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estudiadas en este proyecto y, al mismo tiempo, ampliar el conocimiento sobre el fenómeno 

migratorio en el Gran Valparaíso. 

En términos históricos, a mediados del siglo XVI –año 1544 específicamente-, 

Valparaíso fue declarado el puerto oficial de Santiago (Sánchez y Jiménez, 2011). De ahí en 

adelante, la ciudad se convertiría en un puerto de primer orden en las rutas geográficas 

oceánicas tanto del país como del continente debido a su posición geográfica privilegiada, 

especialmente antes de la construcción del Canal de Panamá. Esto hizo que la ciudad atrajera 

inmigrantes tanto europeos como del resto del Chile, generando un clima social variado y 

desigual (Sánchez y Jiménez, 2011). De esta manera se instalan en la comuna de Valparaíso 

y se comienzan a desarrollar las demás comunas del área metropolitana. Al año 2020, la 

comuna de Valparaíso tiene un nivel Medio Bajo de índice de calidad de vida según un 

informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y el Instituto de Estudios Urbanos 

y Territoriales de la Universidad Católica (2020), bajando su nivel de calidad de vida con 

respecto al año 2011 en donde tenía un nivel Medio Alto. Por otra parte, la comuna de Viña 

del Mar sigue manteniendo su nivel de calidad de vida –nivel Alto- con respecto al año 2011, 

al igual que la comuna de Concón. Otra comuna que mantiene su nivel es la de Quilpué, la 

cual sigue estando en un nivel Medio Alto, mientras que la comuna de Villa Alemana, subió 

de un nivel Medio Bajo a un nivel Medio Alto al año 20202. 

Esta investigación está ordenada en cinco capítulos. El primer capítulo habla sobre la 

contextualización del fenómeno migratorio tanto a nivel mundial como a nivel nacional, 

abordando desde cierre de fronteras por parte de los principales destinos migratorios 

mundiales hasta la migración intrarregional que se vive en América del Sur, la catalogada 

migración Sur-Sur. Lugo se analiza los principales aspectos relacionados con el fenómeno 

del arraigo y sus implicancias tanto en los inmigrantes como en el territorio de acogida. Se 

hace una revisión histórica de las principales leyes migratorias que han regido el territorio 

nacional desde la época de la dictadura hasta los tiempos actuales. Y, finalmente, se 

                                                             
2 Según el mismo informe de la CCHC y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad 
Católica (2020), los niveles en los que se categorizan las comunas son: Nivel Alto – Nivel Medio Alto – Nivel 
Medio bajo – Nivel Bajo. Estas categorías se desarrollan en base a las siguientes dimensiones: Vivienda y 
Entorno, Salud y Medio Ambiente, Condiciones Socio culturales, Ambientes de Negocios, Condiciones 
Laborales y Conectividad y Movilidad. 
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mencionan los objetivos que se quieren alcanzar en esta investigación junto a la relevancia 

sociológica, teórica, social y práctica.  

El segundo capítulo aborda todo el apartado teórico de la investigación. En él, se hace 

una revisión de las principales investigaciones sobre migración tanto a nivel nacional como 

a nivel regional, específicamente a nivel de la Región de Valparaíso, dando a conocer sus 

objetivos y sus resultados. Luego, se establece cuál va a ser la teoría general y la teoría 

sustantiva de la investigación, en donde se menciona que la investigación será guiada por la 

Teoría de sistemas migratorios, y los conceptos de proyectos migratorios y arraigo.  

En el tercer capítulo se establecen los lineamientos metodológicos de la investigación. 

Se menciona que la investigación es de tipo cualitativa y que se usa la entrevista en 

profundidad para recolectar la información. Además, se mencionan los criterios de inclusión 

y exclusión de los entrevistados y el método por el que se analizaron las entrevistas, el cual 

es el análisis de contenido.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados y el análisis de las entrevistas. Este 

apartado se divide a partir de los conceptos de proyectos migratorios y de arraigo, es decir, 

se presentan en base a una temporalidad, partiendo de su situación en Venezuela, pasado por 

su estadía en Chile -la cual se divide a partir de las principales características del arraigo-, y 

finalizando con un escenario imaginario de proyección a futuro.  

Finalmente, el quinto capítulo está reservado para las conclusiones de nuestra 

investigación, en las cuales respondemos a nuestra pregunta de investigación y completamos 

los objetivos de la misma.    

 

Pregunta de investigación 

En este contexto la presente investigación busca resolver la interrogante de:  

¿Cuáles son los factores que justifican la posibilidad arraigo de las personas migrantes 

venezolanas en las comunas del área metropolitana de Valparaíso? 
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Objetivo general 

Identificar en el discurso de las personas migrantes venezolanas los factores que 

justifican la posibilidad de arraigo en las comunas del área metropolitana de Valparaíso. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Indagar en el discurso de personas migrantes venezolanas las expectativas e 

imaginarios que tenían respecto a su destino en Chile, así como los motivos para 

emigrar. 

2. Comprender los aspectos relevantes sobre las posibilidades de arraigo en el discurso 

de las personas migrantes venezolanas en las comunas del área metropolitana de 

Valparaíso. 

3. Analizar en el discurso de las personas migrantes venezolanas sus expectativas de 

residencia en el futuro inmediato.  
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1. FORMULACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La movilidad internacional está marcada por una época en donde la globalización 

determina el flujo de los movimientos tanto de recursos humanos como de recursos 

materiales, con políticas económicas desregulatorias y creación de áreas para la extracción 

de beneficios que promueven la expulsión de personas, sostenida por Estados neoliberales 

que ayudan a la creación de un “buen clima empresarial” (Fair, 2008; Sassen, 2015; Harvey 

2021). Las distintas dinámicas económicas, políticas y sociales han cimentado el camino para 

que los distintos países se inserten en estos flujos, permitiendo que las personas vayan de un 

lugar a otro, algunas con relativa facilidad y otras con abiertas dificultades debido a 

regulaciones de otros países. Dentro de esta dinámica se inserta la migración internacional, 

con impactos que afectan tanto a los países receptores como a los países de origen, ya que 

produce una pluralización de identidades y una descapitalización de capacidades humanas y 

profesionales. Tal como dice Giddens (citado en CEPAL, 2006), “la globalización se refiere 

a una dinámica de movimiento y tránsito permanente de recursos materiales y simbólicos en 

la que la relación espacio-tiempo tiende a desaparecer” (p. 20).  

En este sentido, y respecto de los importantes procesos de movilidad humana que se 

dirigen hacia los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, James Hollifield planteó 

la tesis de la “paradoja liberal de la globalización” (Elizalde et al, 2013), referida a un proceso 

definido como un mayor grado de liberalización económica y libertad de los flujos de 

capitales, pero donde dicha libertad de tránsito no cuenta para las personas, más bien se 

establece un estricto control y cierre de las mismas para la movilidad de la fuerza de trabajo, 

dando a entender que el aumento del flujo migratorio en el mundo se produce por el 

endurecimiento de las políticas represivas, y no por la distensión de las fronteras (Elizalde et 

al., 2013). El caso más evidente corresponde a la Comunidad Económica Europea, EE.UU. 

y Canadá, ya que en Europa han fortalecido las políticas migratorias y la cooperación para 

poder regular a las personas que entren (Devia-Garzón y Bautista-Safar, 2017), endureciendo 

así el control migratorio. Por otro lado, desde el atentado a las Torres Gemelas el 11 de 
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septiembre del año 2001, se vienen implementando medidas de seguridad en términos 

políticos con respecto a la migración, enfocándose en la idea de combatir el terrorismo, los 

criminales y el enemigo interno (Canales et al, 2019). Mientras que, en Canadá, existen 

políticas migratorias enfocadas en el utilitarismo de los migrantes, que llevan a privilegiar a 

mano de obra temporal ya sea cualificada o no cualificada (Lara et al, 2019).  

Esto tiene fuerte impacto en la definición de un flujo emergente desde fines del siglo 

pasado y principios del nuevo milenio: la inmigración Sur-Sur. Este fenómeno consiste en el 

movimiento de personas entre países de la región sudamericana, caribeña y centroamericana. 

Desde el año 2008, después de la crisis financiera que afectó al mundo, este fenómeno retomó 

su curso luego de que en la década de 1990 los flujos migratorios se dirigieron a países 

centrales como Estados Unidos o países de Europa (Migration data portal, 2020). Junto a 

esto, las políticas migratorias adoptadas por Europa que restringieron la alta llegada de 

inmigrantes también afectaron la dirección de los flujos migratorios, además del desarrollo 

positivo experimentado por la mayoría de los países de América del Sur en términos de 

políticas migratorias y oportunidades laborales (Migration data portal, 2020). Sin embargo, 

durante los últimos años hemos tenido episodios de malestar social como lo ocurrido en 

Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador (Migration data portal, 2020) -en donde se han 

desarrollado una gran cantidad de manifestaciones pronunciándose por mejores condiciones 

de vida- que abren la interrogante de cómo van a ser los flujos migratorios en un futuro 

próximo. A ello se suma la posterior emergencia sanitaria, que ha tensado aún más las 

fronteras y agudizado problemas internos de los países sudamericanos. Como vemos, la 

tendencia histórica de la emigración es la de ir de países pobres o con falencias en sus 

sistemas políticos y económicos a países más ricos, y que presenten una mayor estabilidad 

como lo son Estados Unidos y los países europeos, que son frecuentes receptores de 

migrantes latinoamericanos y de otras regiones del mundo. Sin embargo, también hay que 

tomar en cuenta el intercambio de población entre los países de la región latinoamericana. 

El fenómeno de la migración actual, con casi 1,5 millones de migrantes recientes en 

Chile, no tiene comparación con procesos anteriores, incluso respecto de los procesos 

migratorios que fueron incentivados por el Estado durante la segunda mitad del siglo pasado 

(por ejemplo, la colonización de la Araucanía). Durante los años de la dictadura cívico- 
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militar, nuestro país se caracterizó por ser un polo expulsor de población a raíz de la profunda 

crisis política, económica, social y de violación de los derechos humanos que se vivía. Sin 

embargo, esta situación ha cambiado enormemente desde los años 90 's en adelante. En gran 

medida, esto se debe al crecimiento económico sostenido que se ha producido en las últimas 

tres décadas y a la percepción positiva que se tiene de Chile respecto a la seguridad, los que 

constituyen factores de atracción. Entre los 70 y los 90, Argentina y Venezuela fueron los 

principales focos de atracción, pero hoy en día, Chile se ha convertido en uno de los 

principales lugares de atracción de los migrantes latinoamericanos (CEPAL/OIT, 2017). 

También es importante destacar que Chile presenta uno de los ingresos per cápita más alto 

de la región3, por lo cual el país se presenta como una buena opción migratoria para los países 

vecinos. Durante las primeras dos décadas estos procesos inmigratorios fueron 

principalmente de países vecinos o fronterizos, como Perú, Bolivia y Argentina; luego, se 

ampliaría a Ecuador, Colombia, Venezuela, Haití y República Dominicana. Por ejemplo, los 

migrantes provenientes de Haití, “experimentaron la tasa de crecimiento más alta entre 2002 

y 2017, mientras que los venezolanos han liderado este fenómeno en lo más reciente” (Aninat 

y Vergara, 2019, p. 11). Estas tendencias reflejan lo importante de considerar la movilidad 

humana como un fenómeno en constante variación y de gran relevancia para las políticas 

públicas de los Estados, en el sentido de su impacto en áreas claves como la economía, el 

desarrollo profesional, la educación, la vivienda, la salud y la cultura.   

Dentro de este ámbito de movilidad en la región, actualmente la migración irregular 

es uno de los fenómenos más relevantes, porque los países como Chile no estaban preparados 

jurídica ni infraestructuralmente para sumar a más de 1.5 millones4 de inmigrantes, tanto 

                                                             
3 Al año 2019, previo al estallido social y la pandemia, Chile tuvo un ingreso per cápita de 14.741 USD a 
precio actual (2021) según los datos del Banco Mundial (s.f.). 
4 En términos legales, Chile tuvo que implementar dos leyes (la del 2018 y la del 2021) para poder enfrentar 
el problema de la alta llegada de inmigrantes ya que su legislación estaba muy atrasada. En términos de 
infraestructura, a pesar de tener buenos indicadores en términos de cobertura -cercanos y superiores al 
promedio OECD de Latinoamérica y el Caribe (OECD/The World Bank, 2020)- el sistema de salud chileno no 
estaba preparado para recibir a tanta cantidad de inmigrantes, sin contar con la contingencia de la 
pandemia que agravó aún más la situación. En cuanto a las viviendas, al año 2017, Chile tiene un déficit de 
739.603 viviendas, de las cuales 425.660 son necesarias para terminar con el allegamiento (CCHC, s.f.). El 
sistema educativo –aparte de que tiene un sistema público de baja calidad- está muy segregado, ya sea en 
términos educacionales, económicos o sociales, generando diferencias y divisiones tanto personales como 
escolares (Villalobos y Quaresma, 2015). Por último, en términos de empleo, el país no tiene la capacidad 
para albergar a tantos trabajadores, lo que se refleja en la gran cantidad de desempleados tanto inmigrantes 
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regulares como irregulares. El “cierre de fronteras” no ha hecho más que aumentar el número 

de inmigrantes ilegales, los cuales están expuestos a todo tipo de abusos, lo que trae 

problemas para los países receptores (Silva, 2006). Como Chile es un polo atractivo para los 

migrantes regulares, también lo es para los migrantes irregulares, lo cual genera graves 

problemas para estas personas, especialmente la falta de protección social y jurídica, 

existiendo peligrosos tránsitos por pasos no habilitados, como los que existen en la frontera 

norte del país. 

Una vez llegados los inmigrantes en el nuevo territorio, a estos se les presentan una 

serie de escenarios con múltiples desenlaces en lo que respecta a su inserción en la sociedad. 

Como recién llegados, ellos necesitan acceder a un sistema de protección social, ya sea de 

forma legal o por vías ilegales (Maldonado, Martínez y Martínez, 2018) producto de su 

precaria situación. En el lugar de destino, se dan dos situaciones con sus características 

propias: la instalación y la reproducción. La instalación hace referencia a la inserción de los 

inmigrantes en la sociedad de acogida en sus distintas dimensiones, como lo es la económica 

y su situación regulatoria, y la aceptación por de ellos por parte de los nativos (Maldonado 

et al, 2018). Mientras que la reproducción hace referencia a las posibilidades de 

sostenimiento del núcleo familiar de los migrantes, asi como a espacios de participación a 

los que acceden (Maldonado et al, 2018).  

En este escenario de instalación y reproducción, los inmigrantes comienzan a 

asentarse en el nuevo territorio. Este asentamiento implica que los inmigrantes comienzan a 

“echar raíces” o vincularse con el territorio, de tal manera que se ve una intención de 

satisfacer sus necesidades en el lugar de acogida. Es aquí donde se perfilan los procesos de 

arraigo de los inmigrantes, sin saber si estos procesos van a ser temporales o permanentes. 

Estos procesos están llenos de oportunidades y de dificultades, donde estas últimas 

dimensiones temporales son de gran magnitud debido a lo vulnerables que están los 

inmigrantes por su condición económica y social. Las vulnerabilidades por las que pasan los 

inmigrantes son muy variadas, pasando por las condiciones socioeconómicas en donde los 

ingresos insuficientes e inestables (Maldonado et al, 2018) son una fuente de incertidumbre 

                                                             
como chilenos. Incluso antes de la masiva llegada de inmigrantes (según el INE (2021), la tasa de desempleo 
a julio del 2021 es de un 8,9%). 
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e inseguridad en su proyecto migratorio. Por otro lado, la necesidad de protección social y 

cuidado en el ámbito familiar también es un problema debido a que se presentan familias 

transnacionales (Maldonado et al, 2018) en donde solo viaja un miembro de la familia a la 

espera de poder traer al resto de la familia. Tampoco podemos dejar de lado la condición 

étnica y racial (Maldonado et al, 2018), porque existe racismo, al que gran parte de la 

población es sometida de forma sistemática (Tijoux & Córdova, 2015), transformándose en 

uno de los ejes estructurantes de la desigualdad social. Por último, también está la 

vulnerabilidad territorial (Maldonado et al, 2018) en donde vemos que algunos de los 

inmigrantes son expulsados a la periferia de las ciudades debido a su condición de 

precariedad económica. Aquí es donde se da la precariedad de la vivienda, el urbanismo y la 

informalidad territorial. Además de considerar que el estallido social de 2019, de alguna 

manera pone fin a un ciclo político de concubinato entre política y dinero, y un modelo 

sustentado en reformas desde el fin de la dictadura, lo cual también trae incertidumbre en el 

escenario actual.  

En este sentido, decimos que las dimensiones y/o aspectos relevantes para un proceso 

de estabilidad y arraigo, es decir, de interés por quedarse, son el acceso a una vivienda digna, 

la posibilidad de desarrollar inversiones y emprendimientos, una situación laboral estable, 

salario acorde a desempeño y exigencias, proyecciones a futuro, consolidación de proyectos 

familiares, matrimonios mixtos, el establecimiento y fortalecimiento de vínculos 

comunitarios y reconocimiento, así como una política migratoria clara, estabilidad social y 

política, pueden ser considerados como factores de estabilidad y que potencian el arraigo. 

El proceso inmigratorio y de arraigo que se inició durante los años 90’, y que se ha 

visto fuertemente intensificado en la última década, ha dado paso a una reconfiguración de 

los tejidos sociales en múltiples espacios de la vida cotidiana, diversificando 

demográficamente el territorio y las relaciones entre sus habitantes (Margarit & Bijit, 2014a). 

En este sentido, hay cuestiones estructurales y subjetivas que van marcando el proceso 

migratorio, con una combinación de factores de expulsión, atracción, retención y 

reemigración, que ayudan a documentar las trayectorias (localmente no se pueden obviar el 

estallido social, la pandemia, el proceso constituyente, las elecciones presidenciales, la 

recesión económica e inflación) lo que también involucra cuestiones de clase, género y raza. 
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La inserción social de los inmigrantes en un nuevo territorio es un tema que puede ramificar 

sus implicancias prácticas en distintas aristas, especialmente en un país como Chile, en el 

cual los derechos sociales son distribuidos en gran parte por el mercado5, ya que 

políticamente el Estado es subsidiario y la institucionalidad tiene una cobertura insuficiente6.   

Sobre la base de antecedentes generales, lo que buscamos en esta investigación es 

identificar cuáles son los factores que justifican la posibilidad de arraigo de las personas 

migrantes venezolanas en el área metropolitana de la región de Valparaíso a la luz de sus 

proyectos migratorios y si esa residencia es temporal o definitiva. Para esto precisamos 

indagar en la vida que tenían allá en Venezuela, tanto en términos objetivos como subjetivos, 

así como en los motivos que impulsaron a los venezolanos a emigrar de sus tierras y los 

imaginarios y expectativas que tenían sobre Chile y, específicamente, el área metropolitana 

de la región de Valparaíso. Por otro lado, conoceremos los aspectos relevantes del arraigo en 

el discurso de los migrantes venezolanos en las comunas del área metropolitana de la región 

de Valparaíso. Por último, analizaremos si la estadía en el gran Valparaíso es definitiva o si 

tienen pensado asentarse en otro lugar. Partimos de la hipótesis de que el Gran Valparaíso es 

un área que trata bien a los inmigrantes, es decir, es una ciudad amable y menos hostil que 

como lo puede ser la ciudad de Santiago, por su extensión y densidad demográfica. O, 

producto del pasado migratorio que tiene la comuna de Valparaíso –y su repercusión en las 

comunas aledañas-. 

La justificación sociológica de nuestra investigación se basa en que la elección de un 

lugar para asentarse y si esa elección es temporal o permanente es de relevancia debido a la 

importancia que está teniendo el fenómeno migratorio en nuestros días. Las causas y las 

consecuencias del fenómeno migratorio afectan a millones de personas, especialmente en 

una época marcada por la globalización. La migración y el establecimiento están relacionados 

de manera estrecha con otros vínculos como lo es el económico, político y cultural, los cuales 

                                                             
5 Fair (2008) plantea que estamos en un momento de desplazamiento desde un capitalismo 
“estadocéntrico” o “capitalismo organizado, donde el Estado era el principal actor a partir de su función 
crucial en la asignación y regulación de un conjunto de bienes y servicios públicos universales, a una nueva 
matriz de acumulación “mercadocéntrica”, en el cual el mercado y la actividad privada pasa a ocupar esa 
función [...] (p. 236). 
6 Esto incluye al Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM), que constituye una repartición menor, a 
cargo de un problema urgente como es la regularización migratoria. 
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se forman entre diferentes países dentro de un acelerado proceso de globalización (Castles y 

Miller, 2004). Estos procesos migratorios conllevan la formación de minorías 

culturales/étnicas, formas de exclusión y discriminación (racismo), afirmación y recreación 

de la identidad étnica, movilización política y, cambios en las instituciones políticas centrales 

(Castles y Miller, 2004). Comprender este proceso en el área metropolitana de la región de 

Valparaíso es sustancial no solo por el hecho de llenar un vacío teórico sobre la materia en 

esta zona, sino también por sus implicaciones prácticas en una zona que se ha caracterizado 

por su historia migratoria.  

 

1.2 Contextualización 

Para comenzar a contextualizar el fenómeno de la migración, primero debemos 

mencionar qué es lo que entendemos por migración. Cristina Blanco (citado en Micolta, 

2005), define la migración como “movimientos que supongan para el sujeto un cambio de 

entorno político administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; o, de otro modo, 

cualquier cambio permanente de residencia que implique la interrupción de actividades en 

un lugar y su reorganización en otro” (p. 61).  Por otro lado, esta definición de migración se 

puede dividir en dos fenómenos: la inmigración y la emigración. La inmigración es 

entendida, desde la perspectiva del país de llegada, el acto de trasladarse a un país distinto 

del país de nacionalidad o de residencia habitual, de manera que el país de destino se 

convierta efectivamente en el nuevo país de residencia habitual (OIM, s.f.b). Y en cuanto a 

la emigración, desde la perspectiva de país de salida, es entendida como el movimiento que 

realiza una persona desde el país de nacionalidad o de residencia habitual hacia otro país, de 

modo que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia 

habitual (OIM, s.f.b). 

Dentro de las causas que generan la migración, Cristina Blanco (citado en Micolta, 

2005) dice que las más frecuentes son las ecológicas, económicas y políticas. La causa 

económica se destaca como la más relevante en el contexto Latinoamericano (Echeverry, 

2011). Las personas generalmente emigran hacia otros países porque no reciben el dinero 

suficiente como para tener una vida digna en donde tengan cubiertas sus necesidades básicas. 
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Puede que no haya trabajo, que los sueldos sean muy bajos o que los productos sean muy 

caros, llevando a las personas a poner en cuestión su estadía en su país de residencia. También 

cobran relevancia los conflictos sociopolíticos que acomplejan a distintos países. Por 

ejemplo, el caso de Venezuela, país que se destacó durante el siglo pasado por recibir un gran 

número de población migrante de la región, llamado también Venezuela Saudita, por el peso 

que tenía el petróleo en la vida cotidiana y la política pública (Escobar, 2021), actualmente 

se ve afectada por una profunda crisis, tanto institucional como económica que ha producido 

el mayor proceso migratorio de la región (Castillo & Reguant, 2017). Hasta noviembre del 

año pasado se estima que son más de 5,4 millones de venezolanos los que han dejado su 

país7, los que ya no son considerados migrantes sino refugiados, ya que lo que está en juego 

es la sobrevivencia y la vulneración de los derechos humanos. Y, por último, también está la 

causa ecológica, que, según Cristina Blanco (citado en Micolta, 2005), alude a catástrofes 

naturales o situaciones adversas del hábitat, tomando en cuenta que el cambio climático 

corresponde a un factor central en la actualidad. Aún se debe mencionar que las migraciones 

también se pueden dar por motivos voluntarios, cuando el migrante decide por sí mismo 

abandonar su lugar de origen “sin mediación institucional alguna o sin verse forzado a ello” 

(Blanco, citado en Micolta, 2005, p. 66). 

Las consecuencias pueden ser muy diversas, tanto para el país receptor como para el 

país de origen. Entre las consecuencias positivas para el país de origen, en el plano formal se 

encuentra la disminución del conflicto social y político, el potencial aumento de salarios y 

del empleo (Gutiérrez et al, 2020). En cuanto a las consecuencias negativas, está la 

disminución de la mano de obra, la salida de mano de obra calificada y la disminución de 

ingresos fiscales debido a que se van los contribuyentes (Gutiérrez et al, 2020). En cuanto a 

las consecuencias positivas para el país receptor, se destacan la llegada de mano de obra y el 

posible resurgimiento de sectores productivos (Gutiérrez et al, 2020). Y, como consecuencias 

desfavorables, se encuentran la creación de nuevos bolsones de pobreza, desequilibrios en la 

estructura de edad y sexo y aumento de competencia laboral donde perjudican a los nativos 

(Gutiérrez et al, 2020), además del conflicto de relaciones producto del multiculturalismo e 

                                                             
7 Refugiados y migrantes de Venezuela. (2021, 8 septiembre). Plataforma de Coordinación Interagencial para 
refugiados y migrantes de Venezuela. https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes 



14 
 

interculturalismo, aumento de demandas sociales e informalidad laboral. Sin embargo, las 

consecuencias que más se resaltan en el país a donde llegan es la xenofobia, el racismo y el 

abuso hacia los inmigrantes. En palabras de los autores Tijoux y Córdoba (2015), se desataca 

que: 

“Al mismo tiempo el migrante racializado, se le discrimina, desprecia, explota laboral 

y sexualmente y se abandona, odia, expulsa y aniquila. Las dos fuentes de la constitución del 

“nosotros”, que son el sustrato colonial y la instauración del Estado-nación, forjan un 

poderoso imaginario nacional” (p. 8). 

Para poder entender el estado actual de la situación migratoria es importante destacar 

que el marco regulatorio existente se originó en el año 1975, mediante el Decreto Ley Nº 

1.094. Este marco regulatorio se enfoca principalmente en la seguridad nacional entendida 

dentro del contexto de la Guerra Fría y de la persecución del enemigo interno. La idea era 

impedir que ingresaran personas que pudieran poner en peligro el régimen, y para eso la 

Dictadura implementó una serie de medidas arbitrarias de aceptación o rechazo de 

extranjeros, las cuales también estaban enmarcadas en la idea de costo-beneficio, es decir, de 

personas que no fueran una carga para el Estado. 

Durante los últimos gobiernos neoliberales se han generado propuestas para actualizar 

dicha normativa. Después de cuarenta años existe un consenso en que ha devenido en una 

insuficiencia para regular las características y complejidades contemporáneas que exige la 

inmigración. En este sentido y siguiendo a Aninat y Sierra (en Aninat y Vergara, 2019) las 

principales discusiones están asociadas al actual estado de la legislación chilena, destacando 

en primer lugar la escasa envergadura institucional del órgano encargado de la inmigración: 

el Departamento de Extranjería y Migración, lo que se traduce en una falta de coordinación 

intersectorial, que en esta materia es muy relevante. La segunda falencia destacada en el 

estudio es la “excesiva discrecionalidad que dicho órgano tiene en materias sensibles desde 

el punto de vista de los derechos de las personas” (Aninat y Vergara, 2019, p. 31), ya que 

frente a procesos migratorios irregulares existe “tolerancia” por parte del Estado en algunos 

casos (ausencia de control), regularizaciones (ordenamiento de papeles) y también 

expulsiones (vuelta a la frontera o países de origen). La lentitud para obtener visas de 
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permanencia y de trabajo, cédulas de identidad, y el fin de visas de cortesía o humanitarias, 

generan condiciones de abuso laboral o denegación del mismo. 

Con la vuelta de la democracia, la primera ley que intentó actualizar la legislación 

migratoria de la dictadura fue la que presentó Patricio Aylwin en 1993, pero que se archivó 

finalmente en 1997 (Stang, 2016). Con esta legislación se pretendía pasar a un modelo de 

gobernabilidad migratoria más que de seguridad nacional como el que imperaba durante la 

dictadura. La idea era manejar la migración de tal manera que fuese funcional a los intereses 

de la nación, y también dejando en claro que aquellos que tuvieran antecedentes no podrían 

entrar al país. A pesar de que la idea era la de gobernabilidad, la idea de seguridad igual 

estuvo presente (Stang, 2016). 

En el año 2008 se aprobó un instructivo ministerial que ponía énfasis en los derechos 

humanos de los inmigrantes, acorde con lo que se venía legislando en las organizaciones 

internacionales como la OIM. Sin embargo, la seguridad también cruzó todo el ámbito de 

esta legislación (Stang, 2016). En el año 2018, se establecieron dos decretos ejecutivos por 

parte del presidente Sebastián Piñera: el primero declara la eliminación de la posibilidad de 

solicitar visa de residencia temporal por motivos laborales en territorio nacional y la creación 

de nuevos tipos de visados; y el segundo, establece normas de ingreso más duras para 

aquellos inmigrantes provenientes de Venezuela y Haití. Con respecto a Venezuela, se les 

exige que gestionen la visa consular en su país o un tercero (Rivera, 2020). Finalmente, en el 

año 2021, se implementó un proyecto de ley –con algunas modificaciones- que fue 

presentado en el año 2013 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, que buscaba 

modificar el DL 1094 implementado en la dictadura (Stang, 2016). En esta nueva Ley de 

Migraciones, el Estado promueve los derechos de los inmigrantes, así como también sus 

deberes y obligaciones; tendrán que pedir visas en los consulados para sincerar las razones 

de entrada y tener la cédula de identidad desde el primer día; también se crea el Servicio 

Nacional de Migraciones y sus Direcciones regionales; y se facilitan las expulsiones 

administrativas (GDC, 2021). En paralelo opera el plan Colchane, que consiste en un control 

riguroso y generalizado a los migrantes principalmente venezolanos, que ingresen por pasos 

no habilitados en la frontera con Bolivia. 
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Este plan se refiere a una pequeña comuna del altiplano de la región de Tarapacá. Esta 

localidad es el foco de la atención mediática y gubernamental por el significativo aumento 

de los ingresos irregulares al país. En este escenario se viven momentos de extrema 

precariedad, poniendo en evidencia un proceso ya en curso y que pone en cuestión los 

mecanismos administrativos y judiciales implementados. Posteriormente un número 

importante de las personas que ingresaron irregularmente fueron extraditadas a sus países de 

origen. 

La inmigración, a nivel global, se da con diferentes intensidades, dependiendo de los 

contextos nacionales e históricos a los cuales nos refiramos. Esto, porque la inmigración se 

puede dar por muchos factores, pero los principales son porque las personas buscan mejores 

condiciones de vida o porque escapan de problemas que se están dando en su país de 

procedencia. En el contexto internacional, los países europeos son los países con mayor 

número de migrantes, con 86,7 millones de personas para el año 2020, sólo superado por 

Asia que tiene 85,6 millones de migrantes. En el caso sudamenricano, para el año 2020, hay 

10,9 millones de migrantes internacionales. En el caso específico por países, los que más 

migrantes tienen son Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Rusia y el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del norte en orden descendente. Entre los 280 millones de migrantes 

a nivel mundial, un 48,1% son mujeres (OIM, s.f.a). 

El proceso migratorio que se vive actualmente en Chile se caracteriza por el 

significativo aumento en el número de inmigrantes que deciden asentarse en nuestro país. 

Junto con este incremento, una segunda característica es la significativa diversidad de sus 

nacionalidades de origen, especialmente de países latinoamericanos no fronterizos. Según el 

Censo del año 2002, la cantidad de inmigrantes residentes en Chile era de 182.008 personas, 

es decir, un 1,3% del total de la población. Durante el periodo intercensal se registra el mayor 

aumento de población inmigrante de la historia, llegando el 2017 a 746.465 personas nacidas 

en el extranjero que declararon ser residentes habituales, cifra que representa un 4,4% 

respecto de la población residente en el país (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2018, 

p. 17). Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y 

Migración (DEM) (2021), se estima que al 31 de diciembre del 2020 hay 1.462.103 millones 

de extranjeros residiendo en el país. Las principales comunidades extranjeras residentes en 
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el país son de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia (INE-DEM, 2021). El mayor 

porcentaje provienen de Venezuela con un 30,7% del total. Posteriormente lo sigue la 

comunidad peruana con un 16,3%, seguido con un 12,5% de Haití, 11,4% proveniente de 

Colombia y un 8,5% de Bolivia. Estas nacionalidades representan alrededor de un 70% de la 

población extranjera del país. Los venezolanos tienen una clara predilección por la Región 

del Biobío, ya que el 49,1% de los extranjeros son venezolanos, seguida por la Región de 

Los Lagos con un 38,8% y la Región del Maule con un 36,7%, mientras que la Región de 

Valparaíso contiene a un 35% de esta comunidad con respecto a su población extranjera 

(INE-DEM, 2021, p. 24).   

A partir de comienzos de este siglo, el crecimiento de la población inmigrante en la 

región experimentó un aumento sostenido, pero con el pasar de los años comenzó a bajar 

gradualmente. No es hasta el año 2016 cuando se presenta un aumento generalizado de 

comunidades extranjeras en la región. Se destaca que se pasó de 7.815 visas otorgadas en 

2016, a 39.982 el 2018, lo que representa un aumento de un 411,7%. En el caso de la 

población migrante venezolana en la región de Valparaíso, las visas otorgadas muestran el 

aumento de 850 en el 2016 a 13.873 el 20198. Estos datos demuestran la fuerza e intensidad 

de este ciclo inmigratorio en la región. Durante el 2020 estos números fueron bajando, en 

gran medida por el contexto social y político generado a partir de las manifestaciones de 

octubre del 2019. Sumado al posterior estado de emergencia sanitaria a nivel mundial, lo que 

se tradujo en una paulatina disminución de la entrada de inmigrantes al país. Sin embargo, a 

principios del 2021, estos números volvieron aumentar a pesar de la puesta en práctica de la 

nueva Ley N°21325 de Migraciones promulgada en marzo del mismo año, lo que indica que 

las migraciones no se detienen por decreto o políticas migratorias restrictivas. 

 

1.3 Justificación y relevancia 

Nuestra contribución queda establecida por la temporalidad y la población objetivo, 

ya que la mayoría de los estudios migratorios que se han realizado en el Gran Valparaíso son 

                                                             
8 Para más información, véase https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias/ 
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del siglo XIX y XX, enfocados en inmigración no latinoamericana, como la italiana, 

española, palestina, coreana, alemana y árabe. Por lo que un análisis más actualizado debe 

enfocarse en la inmigración latinoamericana, que es la que predomina en el país, 

especialmente inmigrantes venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos que son los que 

predominan según la CASEN 2020. 

Investigaciones previas han señalado lo relevante del proceso migratorio actual, y lo 

importante de la transformación de las dinámicas que históricamente se habían constituido 

en Chile. Por ejemplo, en el libro de Pedemonte y Koechlin del año 2017 “Migración haitiana 

hacia el sur andino”, se destaca que el nuevo escenario migratorio “plantea importantes 

desafíos a la sociedad chilena en su capacidad de acoger e incluir a estos nuevos migrantes 

y, por cierto, para la academia en su capacidad de diagnosticar, comprender y explicar el 

fenómeno” (Pedemonte, Amode, & Vásquez, 2017, p. 67). Las investigaciones en el Gran 

Valparaíso se centran en los aportes de los inmigrantes durante el siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX, sobre cómo estos inmigrantes se beneficiaron de la buena situación del 

puerto en esa época y sobre cómo también ellas potenciaron a Valparaíso. En la actualidad, 

las investigaciones se centran en las experiencias de vida de los inmigrantes dentro de la 

región y en su relación con la institucionalidad chilena. En este sentido, como estas 

investigaciones no abordan los factores que justifican el arraigo de los migrantes, sino que 

solo ciertos aspectos de su estadía en la región, la presente investigación busca contribuir en 

el plano teórico desde la construcción de conocimientos a partir de las experiencias y los 

significados que la comunidad de inmigrantes venezolanos le atribuye a su permanencia en 

Chile, especialmente desde las ciudades del área metropolitana de Valparaíso, buscando 

indagar en las particularidades de esta área metropolitana. 

En este sentido, desde el plano teórico y según el estudio de Aldo Mascareño (en 

Aninat y Vergara, 2019), el caso de migraciones en Chile tiene relevancia sociológica por 

tres razones: primero se requiere pensar en qué medida la nueva situación es un reflejo de los 

procesos históricos recientes, o más lejanos. Segundo, es necesario pensar las categorías 

conceptuales con las que se ha analizado el fenómeno migratorio para actualizar significados 

y crear otros nuevos si es necesario. Y, tercero, es relevante porque se debe determinar en 

qué medida una política de inmigración puede innovar para dar cuenta de la nueva situación. 
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Por tales motivos, Aldo Mascareño (en Aninat y Vergara, 2019), plantea una “política 

reflexiva de migración”, entendida como la reconsideración de la inmigración en Chile de 

cara al siglo XXI, la cual debe tener su centro en la individualidad del inmigrante y sus 

trayectorias de incorporación al nuevo contexto. Por lo tanto, se vuelve muy relevante un 

estudio que contribuya a la comprensión de la diversidad individual de los inmigrantes, sus 

trayectorias y procesos de arraigo en relación con estructura, subjetividad y acción. 

Desde un punto de vista práctico el estudio del fenómeno migratorio tiene la 

relevancia de generar una comprensión más profunda de las dinámicas locales, las cuales son 

centrales para la innovación institucional en el trato con inmigrantes. De la mano con esto, 

se puede hablar de una relevancia social, ya que se busca contribuir a los precedentes con los 

que cuentan las instituciones para lograr gestionar una mejor incorporación de los migrantes 

al tejido social local, apuntando a un horizonte de un Estado garante de derechos (salud, 

educación, empleo, participación, sufragio), contemplando elementos como el respeto y 

reconocimiento (en múltiples campos), además de fortalecer la institucionalidad local en la 

materia, ya que son principalmente las municipalidades las que tienen un trato directo con 

las comunidades. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado del arte 

 

2.1.1 Estudios a nivel nacional 

En este apartado, pretendemos hacer un recorrido por los distintos estudios que se 

han realizado sobre el fenómeno migratorio en la Región de Valparaíso. Entendemos que 

estos son variados en cuanto a sus temáticas y a las disciplinas desde las cuales se estudian, 

además de tener diferencias metodológicas a la hora de abordar el fenómeno. Sin embargo, 

nuestra intención es saber qué se ha estudiado y cómo se ha estudiado para saber dónde se 

inserta nuestra investigación. Pero antes, es necesario saber que se ha estudiado a nivel 

nacional sobre el fenómeno migratorio, para así saber que se ha hecho y que no. 

Para esto, seguiremos la investigación que han hecho Stefoni y Stang (2017) sobre 

los temas que se han estudiado sobre el fenómeno migratorio en el país junto con sus 

respectivos autores. Debido a la gran cantidad de estudios sobre cada tema, solo se nombrarán 

de ellos los más relevantes. Como primer tema propuesto por las autoras se encuentra el de 

las mujeres migrantes y el género. En este apartado, muestra que los análisis giran en torno 

a la segmentación de mercados laborales, trabajos de cuidado y cadenas globales de cuidado, 

trabajo sexual, maternidad a distancia, salud sexual y reproductiva de las migrantes y los 

motivos de las mujeres para emigrar, más allá de las razones económicas. 

Un segundo tema corresponde a la discriminación y racismo vinculado a la migración. 

Estudios en torno a este tema hablan sobre la experiencia de niños y adolescentes en torno al 

racismo, especialmente en el espacio escolar. También se ve el racismo en el trabajo y la 

construcción racializada del migrante en el norte del país. Otras investigaciones ven el 

racismo vinculado con el género y, aparte, como las élites contribuyen al racismo de clase y 

género. 

Como tercer apartado tenemos el espacio y la ciudad. Aquí podemos ver estudios 

sobre tugurizarían y segregación, vulnerabilidad y asentamientos informales. También 
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vemos estudios sobre cómo los migrantes transforman los espacios a partir de sus usos, los 

mecanismos de control que ejercen sobre los espacios y las formas de resistencia. 

En el cuarto apartado, vemos la relación entre la migración, la política y el Estado. 

Estas investigaciones ven la normativa y la política migratoria nacional, además de las 

directrices surgidas de los organismos internacionales. También se ha visto el fenómeno del 

control de la frontera y el asociacionismo político migrante. 

Por último, están los estudios de frontera, como, por ejemplo, los estudios migratorios 

en el norte de Chile. Están los estudios de mujeres fronterizas, y también está la idea de 

desestabilizar el concepto de frontera o poner en entredicho su límite rígido, como el uso del 

concepto “espacios hiperfronterizos” espacios que desbordan determinados lugares. 

Stefoni y Stang (2007) culminan diciendo que estos son los principales temas 

abordados dentro del fenómeno migración, pero que, sin embargo, hay otros estudios que 

también son interesantes de nombrar, como los estudios sobre grupos etarios específicos, los 

que estudian la relación entre migración y salud, migración y educación, migración y trabajo, 

migración y religión, el exilio durante la dictadura chilena, la trata de migrantes, el tráfico de 

migrantes, los refugiados y las segundas generaciones. 

  

2.1.2 Las primeras comunidades migrantes de la Región de Valparaíso 

Son muchos los documentos que tratan sobre a inmigración en la Región de 

Valparaíso, pero particularmente son interesantes los documentos que hablan sobre los 

inmigrantes en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, momento en el que se asentaron 

comunidades inmigrantes que difieren de manera importante de las comunidades inmigrantes 

que se están asentando en la actualidad. 

La comunidad alemana fue una de las más importantes en la Región de Valparaíso. 

Autores como René Salinas (1992) y Baldomero estrada (2013, 2014a, 2014b) estudian 

aspectos como las características demográficas de las mujeres alemanas; su actividad laboral, 

vida social y vida familiar; el impacto económico de los alemanes en Valparaíso y su relación 
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con la expansión económica alemana; y las instituciones étnicas alemanas y sus funciones 

con respecto a la preservación o no de la identidad alemana. Los principales resultados de 

estas investigaciones dan cuenta de que la comunidad era un grupo endogámico que creaba 

barreras las cuales dificultaban su integración a la comunidad, de manera que se aislaban de 

la sociedad receptora. Esto es importante porque las mujeres alemanas jugaron un papel 

importante en la construcción y reconstrucción de la identidad alemana. Se caracterizaban 

por ser una comunidad que regulaba la natalidad, y que criaban a los hombres y mujeres de 

manera distinta: a los hombres como proveedores y a las mujeres como esposas y madres. 

Las instituciones alemanas, tales como la educativa, la religiosa, de servicio público, y de 

sociabilidad, colaboraban entre si y tenían vínculos con Alemania, de manera que recibían 

ayuda económica desde el otro lado del mundo. Y en cuanto a su impacto económico, vemos 

que, al analizar la actividad naviera, la actividad bancaria y las compañías de seguro, existía 

una estructura instalada que vinculaba los diversos ámbitos del escenario internacional y que 

facilitaban las operaciones efectuadas en Valparaíso.  

Por otro lado, tenemos una gran comunidad, pero no con tanta influencia como los 

alemanes, como lo es la comunidad española. En lo que respecta a la comunidad española, 

autores como Navarro y Estrada (2005) y el mismo Baldomero Estrada (2008, 2012a, 2012b) 

de manera independiente, analizan distintos aspectos como lo es la integración de esta 

comunidad a través de la actividad laboral, específicamente la industria; su participación en 

la estructura económica a través del mercado laboral; su evolución demográfica; y una 

institución en particular, la llamada Sociedad Española de Socorros Mutuos. Entre los 

resultados más relevantes, se aprecia que los españoles sobresalían en la actividad comercial, 

pero en la pequeña industria ya que eran pocos los recursos que tenían. Eran una comunidad 

selectiva y reducida, y fueron las redes colectivas las que facilitaron la gestión comercial. Se 

concentraban en redes amicales y parentales. A pesar de esto, su integración fue en aumento 

con el pasar de los años. En lo que respecta a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, esta 

funcionaba como mecanismo defensivo y de protección; eran pluriclasistas, pero en el 

directorio estaba la elite española. Además, tenían una participación más bien pasiva por 

parte de sus miembros. Otras comunidades estudiadas durante estos periodos fue la 

comunidad árabe.  
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Estrada (2016) estudia el asociacionismo árabe durante el siglo XX y cómo ayuda a 

la integración en la sociedad. Lo hace a través de dos ejes: el primero trata sobre la teoría 

integracionista, la cual dice que las asociaciones facilitan la integración de los inmigrantes a 

la sociedad de acogida, y la teoría de enclave, la cual dice que las instituciones creadas por 

los inmigrantes fortalecen su identidad y retrasan su integración. Así, el autor da cuenta de 

que las instituciones son consecuencias de sus atributos como inmigrantes. Estas facilitan la 

integración a la sociedad receptora, mientras que las nuevas generaciones facilitan la 

aculturación. 

Otra comunidad de importancia en la Región de Valparaíso fue la comunidad 

británica. Estrada (2006) estudia su importancia en el desarrollo económico durante la 

primera mitad del siglo XX en Valparaíso, dando cuenta del predominio que tiene esta 

comunidad en el comercio internacional y también en la actividad industrial, especialmente 

en aquellas que poseían un mayor desarrollo tecnológico. 

Karina Bijit (2012) describe y analiza el proceso de integración laboral y sociocultural 

de los refugiados palestinos reasentados en las ciudades de La Calera y San Felipe. Mediante 

entrevistas semiestructuradas, la autora da cuenta cómo mantienen sus prácticas religiosas y 

culturales, lo que les permite conservar su identidad cultural. Aprenden el nuevo idioma y se 

acercan a la cultura del país a pesar de que su integración laboral haya tenido un relativo 

éxito. Tienen problemas de integración relacionados con la precariedad laboral y el acceso a 

servicios básicos. Por último, da cuenta de que hay una inexistente política pública sobre la 

integración de los inmigrantes y refugiados. 

Y, por último, están los judíos. En esta investigación, Mario Matus (2018) pretende 

analizar los emprendimientos tempranos de los inmigrantes judíos en Valparaíso y Viña del 

mar entre los años 1920 y 1944. El autor muestra que parte de esta comunidad se asentó en 

arterias comerciales de la ciudad de Valparaíso y no se concentró en términos de propiedad, 

además de ser predominantemente comerciales a pesar de haber algunos industriales.  Ellos 

fueron el basamento material de la primera red de organizaciones judías en Valparaíso y Viña 

del Mar. 
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Las diversas investigaciones acerca de las comunidades migrantes en la Región de 

Valparaíso durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se desarrollan 

principalmente en el ámbito del desenvolvimiento en el día a día por parte de las 

comunidades, ya sea alemana, británica o española. Por el contexto de la época, la vertiente 

económica fue lo más destacado dentro de las investigaciones, además de la integración en 

la sociedad de acogida. Algunas comunidades sí tenían intenciones de integrarse, como lo 

fue la árabe, mientras que otras eran más reacias al contacto con los nativos, como lo fue la 

comunidad alemana. De todas maneras, se entiende el porqué de la elección de estas 

comunidades por la Región de Valparaíso, especialmente por la ciudad de Valparaíso: en el 

siglo XIX, la ciudad era la capital comercial del país y tenía una importancia mundial por su 

ubicación estratégica en la ruta del pacifico, lo que hizo que los inmigrantes quisieran venir 

a comerciar y a hacer negocios en este territorio. 

  

2.1.3 Estudios actuales sobre comunidades migrantes en la Región de Valparaíso 

Como se ha mencionado anteriormente, según los datos estadísticos, son las 

comunidades venezolanas, haitianas, peruanas y colombianas las predominantes en nuestro 

país en la actualidad, y, a diferencia de las comunidades antes estudiadas por los autores 

citados, las actuales no tienen un predominio comercial, industrial ni profesional. Aun así, 

las investigaciones no se centran solamente en estas comunidades, por lo que es amplio el 

abanico de información con respecto a la inmigración en estos días. 

Las actuales comunidades migrantes no tienen un predominio comercial, industrial ni 

profesional. Por ejemplo, Elizabeth Zenteno (2020) analiza las prácticas residenciales de los 

venezolanos en Valparaíso, al enfocarse en evidenciar cómo la diferenciación y la 

racialización toman forma en la calidad de la vivienda, el precio y en la estructura. Además, 

ve cómo las estrategias de vínculos y afectos logran conformarse en prácticas de resistencias 

a esta diferenciación. Para esto, aplica un análisis etnográfico a través de una observación 

participante por 4 meses, además de 3 entrevistas a 3 mujeres venezolanas. En sus resultados, 

da cuenta de que los inmigrantes despliegan una serie de estrategias para acceder a la 

vivienda, lo que conlleva una gran movilidad por distintas zonas de la ciudad. Debido a que 



25 
 

hay distintos regímenes de movilidad, en donde se criminalizan algunos movimientos y se 

normalizan otros, resultando poco apropiado hablar de “lugar de destino” o “barrio étnico”, 

ya que la migración se desarrolla en distintas zonas de la ciudad. Los inmigrantes se apropian 

de los espacios a través de distintas prácticas (in)móviles y este proceso es el que le otorga 

sentido al lugar. Así, las prácticas residenciales de los venezolanos van de la movilidad a la 

inmovilidad, y viceversa, por lo que la inmovilidad se puede entender como un “por 

mientras” porque no son prácticas ancladas en la ciudad. Se vive en el lugar que se va 

encontrando, conforme a valores de la vivienda, estabilidad en el trabajo, cercanía, 

comodidad, lo que implica una percepción subjetiva de mejora. 

Con respecto a la comunidad haitiana, Cárdenas y Bobadilla (2018) buscan indagar 

en las realidades migrantes haitianas en la ciudad de Valparaíso, sus movimientos y 

trayectorias. Mediante una etnografía multisituada, observación participante y entrevistas 

semiestructuradas, estas autoras dan cuenta de que hay contradicciones en la experiencia 

migratoria, ya que para esta comunidad es importante la familia y no saben si quedarse o irse. 

Por otro lado, el miedo y el racismo están presentes en sus trayectorias migratorias. 

Finalmente, se da el hecho de que le dan importancia a los lugares privados ya que se sienten 

como “visitas” en los lugares públicos. 

Ingrid Robert (2019), en su tesis para optar al título de Magister en Trabajo Social y 

Políticas Sociales, analiza la etapa inicial de los proyectos migratorios desde la perspectiva 

de cadenas y redes migratorias en la ciudad de Valparaíso. Para esto, realiza 3 entrevistas 

semiestructuradas a 3 inmigrantes haitianos. Esta autora da cuenta de que el acto migratorio 

es particular, pero son varias las personas que influyen en la toma de decisión y el destino, 

además del contexto, como por ejemplo el terremoto de Haití en el 2010 o su situación 

económica. En cuanto a las redes migratorias, estas ayudan a superar barreras como lo son 

las lingüísticas, las de acceso a servicios sociales, laborales, redes de apoyo, y a articularse 

con los nativos. 

Desde un enfoque feminista, Carolina Pinto (2021) estudia la organización “Mamitas 

Migrantes” en dos espacios institucionales, como lo son la Municipalidad de Valparaíso y el 

Hospital Carlos Van Buren. A través de una metodología etnográfica, busca explicar las 

formas en que las experiencias de estas madres contribuyen a la producción de sentido de 
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esos lugares, y, más ampliamente, al proceso de formación de una sociedad civil migrante en 

Chile. Usa el concepto de interseccionalidad para dar cuenta de los procesos racializacion y 

estigmatización de mujeres migrantes a través de las condiciones de clase, etnicidad, origen 

y sexo/genero. En sus resultados, muestra que existe un clientelismo dentro de la 

Municipalidad, en donde los tratos entre esta institución y la organización de madres se 

establecen entre las personas con posiciones dominantes según características étnicas y 

socioprofesionales. En cuanto a desenvolvimiento en el Hospital Carlos Van Buren, se 

muestra que los funcionarios del hospital procedían de manera deficiente contra los pacientes 

inmigrantes y no querían que la organización de madres interfiriera ni los expusiera. 

Carolina Pinto y Constanza López (2020) estudian las acciones locales dirigidas a la 

población migrante realizadas por municipalidades de la región de Valparaíso durante los 

años 2016, 2017 y 2018. Para esto, utiliza un método mixto, en el cual aplica cuestionarios a 

los inmigrantes y hace entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario en 34 comunas de la región de Valparaíso. Utiliza 3 elementos como 

guía para esta investigación: el concepto de ciudadanía, el cual está enfocado en los Derechos 

Humanos; el concepto de participación, que hace referencia a la demanda y al ejercicio de 

derechos, además de la posibilidad de que los inmigrantes planteen sus problemas y 

participen en la solución de ellos; y el de grupo prioritario, el cual hace referencia a la 

protección de ciertos grupos desfavorecidos. Las autoras llegan a la conclusión de que la 

mayor cantidad de acciones se concentra en municipios que han desarrollado oficinas, 

programas o mesas de trabajo sobre la temática migratoria. Además, las acciones se 

concentran en derechos de los migrantes, como trabajo y capacitación, o cultura e identidad. 

También hay una baja atención a grupos prioritarios, además de escasa priorización de 

acciones tendientes a la formación de funcionarios o al trabajo en red y el desarrollo de las 

comunidades migrantes, predominando globalmente un enfoque asistencialista hacia los 

migrantes. 

En su estudio para optar al grado de Magíster en Administración Pública, Giselle 

Rojas (2016) se pregunta si el rol del aparato público en materia inmigratoria responde 

efectivamente a los requerimientos que tiene el proceso migratorio en la Provincia de 

Valparaíso. Mediante un método mixto, en el cual analiza la evolución de la población 
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migrante entre los años 1990 y 2014 en la Provincia de Valparaíso para así guiar las 

entrevistas semi-estructuradas a expertos dentro del aparato público, la investigación da 

cuenta de que no hay capacidad ni capacitación para atender a la gran cantidad de inmigrantes 

y demandas en la provincia. 

Se aprecia que hay una tendencia a analizar la situación migratoria actual de las 

distintas comunidades que se desenvuelven en la región, que a diferencia de la época anterior 

en donde estaba claro por qué los migrantes llegaban al puerto, ahora no se sabe por qué los 

foráneos deciden asentarse en el Gran Valparaíso, dejando un vacío teórico el cual se 

pretende llenar con nuestra investigación. Investigaciones como estas se centran, por un lado, 

en las experiencias de los inmigrantes y en sus producciones de sentido, mientras que por el 

otro se enfocan en las instituciones nacionales y ayuda hacia los inmigrantes. Dentro de los 

principales aportes a la región, encontramos información del trato que reciben los inmigrantes 

por parte de las instituciones, trato que, si bien es un aporte a la causa, este termina siendo 

deficitario y discriminatorio. Por otro lado, sabemos cuáles son las distintas prácticas sociales 

de los inmigrantes dentro de la ciudad y cómo se solventan sus necesidades en la medida de 

lo posible. 

  

2.2 Conceptualización 

 

2.2.1 Teoría de sistemas migratorios 

Comprender los flujos migratorios no es tarea fácil, ya que implica dimensiones tanto 

individuales como estructurales. Las causas y las consecuencias de la migración son muy 

variadas y durante el desarrollo de los procesos de arraigo son muchos los obstáculos que se 

deben sortear y objetivos que se deben cumplir. Es por eso que es necesaria una teoría que 

implique los niveles tanto macroestructurales como microestructurales. Sin embargo, 

también es necesario ver los niveles intermedios que se dan entre estas dos estructuras y que 

adquieren una relevancia a la hora de vincularse con un territorio: la mesoestructura. 
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Siguiendo esta línea, la Teoría de sistemas migratorios es la que nos muestra un panorama 

más completo del fenómeno migratorio en donde se analizan estas tres dimensiones. 

La teoría de sistemas migratorios es una teoría que trata de abarcar la mayor cantidad 

de dimensiones posibles del fenómeno migratorio. El flujo migratorio implica el intercambio 

de migrantes entre dos o más países. La idea es analizar los sistemas migratorios regionales, 

que en este caso sería el del Pacifico Sur. El intercambio de inmigrantes entre Chile y 

Venezuela es de gran magnitud y conocido por toda la región. Es importante analizar todos 

los nexos que hay entre los dos países que se intercambian inmigrantes (Castles y Miller, 

2004), sin embargo, el mayor nexo que hay entre Chile y Venezuela es la gran diferencia en 

cuanto a los aspectos políticos, económicos y sociales. La mejor situación económica que 

vive Chile hace que la mayor parte de los inmigrantes venezolanos decidan venir a 

establecerse o simplemente verlo como un punto de paso para poder partir a otros lugares. El 

principio básico de esta teoría es que cualquier movimiento migratorio puede ser visto como 

la consecuencia de la interacción de las macroestructuras y las microestructuras, los cuales 

están vinculados por mecanismos intermedios que se llaman mesoestructuras (Castles y 

Miller, 2004). 

Siguiendo a Castles y Miller (2004), podemos definir como macroestructuras a todos 

los factores institucionales a gran escala, como la economía política del mercado mundial, la 

relación entre los estados y las leyes, el control migratorio, como se da la distribución e 

intercambio en una economía mundial y las relaciones internacionales (p. 40).  Mientras que 

por el lado de las microestructuras abarcan las redes, prácticas y creencias de los migrantes 

mismos. En las microestructuras se encuentran las redes sociales familiares, la información, 

el “capital cultural” (conocimiento sobre otros lugares y el uso de este para adaptarse), y las 

redes informales (p. 40). La familia y la comunidad son importantes a la hora de emprender 

un proyecto migratorio, ya que muchas veces se decide enviar a los más jóvenes para que 

envíen remesas a la familia. Una vez ya establecidos en los lugares, se crean “rutas 

conocidas” que facilitan la migración de otras personas. Esto facilita la ayuda tanto 

económica como social para los nuevos migrantes. Ya con un nivel más alto de arraigo en el 

nuevo lugar, se da paso a la creación de comunidades migrantes y a la reunificación familiar 

para ya asentarse definitivamente (Castles y Miller, 2004). 
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Si analizamos las mesoestructuras, vemos que estas están compuestas por 

organizaciones de reclutamiento, abogados, agentes, contrabandistas y otros intermediarios 

(Harris, citado en Castles y Miller, 2004). El tráfico de inmigrantes es una constante en el 

flujo migratorio entre Venezuela y Chile, donde los “coyotes” les cobran a los inmigrantes 

una gran cantidad de dinero para traspasar las fronteras, cosa que no siempre se garantiza, 

por lo que durante el viaje les cobran aún más dinero o, en el caso de las mujeres, les piden 

favores sexuales para compensar el negocio (Verdejo, 12 de febrero de 2021). Esta dimensión 

mesoestructural toma en cuenta un aspecto que muchas veces se deja de lado por ver las 

consecuencias de la migración, un aspecto que solo se le toma el peso cuando se vive en 

persona, y que muchas veces los inmigrantes no lo dan a conocer ya sea por miedo o porque 

simplemente no se sienten vulnerados, y ven la llegada a Chile como una “victoria”. 

Los autores plantean que las dimensiones macro, micro y meso no tienen líneas 

divisorias claras, y que las tres por separado no son suficientes para explicar en su totalidad 

el fenómeno migratorio (Castles y Miller, 2004), por lo que es necesario verlas en su conjunto 

para tratar los aspectos del proceso migratorio. 

  

2.2.2 Proyectos migratorios 

La decisión de dejar el país de origen nunca es una tarea fácil, transformándose en un 

proceso que requiere un gran esfuerzo, tanto individual como a nivel familiar. Al llegar a otro 

país, la inserción social de las personas migrantes en nuevos territorios se convierte en un 

proceso complejo y en constante desarrollo, por lo que decidimos trabajar con el concepto de 

proyectos migratorios ya que, esta categorización abarca de forma completa las experiencias 

de los sujetos migrantes. Como se ha señalado en investigaciones previas “el concepto de 

proyecto migratorio constituye la expresión más completa de un proceso que vincula origen, 

trayecto y destino -o decisión de partir, recorrido y establecimiento (temporal/definitivo)-” 

(Gissi, Ghio & Silva, 2019, p. 66). 

Izquierdo (2000b) sigue esta misma línea planteando que el concepto de proyecto es 

la expresión más completa del proceso migratorio, ya que vincula el origen, el trayecto y el 

destino, y engloba experiencias y vivencias, informaciones y subjetividades (p. 44) que 
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vinculan el allá y el acá, estableciendo vínculos transnacionales. Es decir, en el proyecto se 

reúnen los elementos objetivos o materiales con los elementos subjetivos. Una de las 

características de este proyecto es que no es estable, ya que va cambiando a lo largo del 

tiempo debido a las circunstancias en las que se ve envuelto el inmigrante. Como dice el 

autor, “el acto de migrar es cosa de personas, pero el hecho migratorio es un fenómeno social” 

(Izquierdo, 2000b, p. 45), lo que significa que se vive dentro de estructuras estructurantes y 

de significación, es decir -según Bourdieu-, de los esquemas generadores y organizadores de 

las prácticas sociales de los demás, las cuales se deducen de la puesta en relación de las 

condiciones sociales en las cuales se constituye el habitus y de las condiciones sociales de su 

puesta en marcha (Gutiérrez, 2005). Si bien es cierto que las personas son las que transitan 

de un lugar a otro, las razones de este fenómeno pertenecen a un contexto mucho mayor y 

que muchas veces no depende de ellos. En el caso particular de Venezuela, la situación 

política y económica obliga a muchas personas a tener que emigrar a otros países para poder 

satisfacer sus necesidades básicas, y muchas veces tienen que hacerlo a pesar de que no 

quieran, porque así lo amerita la situación. 

Siguiendo con el planteamiento de Izquierdo (2000b), son muchos los actores que 

van formando parte del proyecto migratorio. Son las personas las que se van, pero también 

forman parte del proyecto las que se quedan, como la familia y los amigos. También se deben 

tener en cuenta las personas que se van uniendo al proyecto a lo largo del camino, como lo 

son los que transportan a las personas, los que los alojan en determinadas circunstancias, los 

empleadores que les dan un trabajo, las organizaciones que fijan plazos y las condiciones de 

la migración (p. 45). La idea de mejorar la vida no solo depende del plan con el que se viaja, 

sino también con los eventos circunstanciales con los que se topa, por lo que el trayecto tiene 

un importante grado de incerteza. 

Según Izquierdo (2000a), los puntos de apoyo del proyecto migratorio son tres: el 

motivo de por qué emigran; los planes de establecerse; y las expectativas (cuando las hay) de 

retorno (p. 227). Como se mencionó anteriormente, un proyecto migratorio implica tanto 

aspectos objetivos como subjetivos, siendo evidente el peso entre los inmigrantes que tenían 

una “vida hecha”, su casa, su auto, su familia, un lugar y un motivo para desenvolverse, como 

su vida cotidiana se ve alterado por circunstancias políticas, sociales o económicas. Son 
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muchas las causas por las cuales las personas deciden migrar, pero la principal de ellas es 

económica, ya sea porque ellos necesitan satisfacer sus necesidades o porque necesitan 

satisfacer las necesidades de otros, lo que se expresa en las remesas de dinero para quienes 

quedan cuidando a otros o algunos bienes. Y, puesto en contexto, la construcción de 

imaginarios previos sobre el lugar al que quieren ir juega un papel importante en el proyecto 

migratorio, de manera que les permite saber dónde ir y qué hacer para llegar. 

En cuanto a los planes de establecerse, como parte de un proceso potencial de arraigo, 

es aquí donde se va forjando el choque de la imagen que se tiene del paradero y las 

condiciones reales de vida que los inmigrantes experimentan allí donde llegan (Izquierdo, 

2000a). Una vez llegan al país destinatario, puede que éste cumpla las expectativas que se 

habían formado en su país de origen, o puede que queden decepcionados de lo que en realidad 

están viendo. Es aquí donde se ven las razones de por qué las personas deciden quedarse o 

definitivamente deciden irse a otro lugar. 

Y, por último, en cuanto a las expectativas de retorno, este es sentimiento que la 

mayoría de los inmigrantes lleva consigo, especialmente los que se vieron forzados a emigrar 

porque las circunstancias así lo planteaban. Las razones que tengan para no decidir volver, 

cuando desde un inicio se había planeado un regreso al país de origen, son de vital 

importancia para el análisis, ya que estas razones suponen una fuerte carga sentimental como 

para tomar tal decisión. 

 

2.2.3 El bienestar y el valor de sus dimensiones 

La búsqueda de bienestar es una parte esencial dentro de los planes de establecerse. 

Ya sea este un bienestar que aluda a características exteriores a las personas como lo pueden 

ser la adquisición de ciertos bienes, acceso a buenos servicios de salud, educación o legales, 

el tiempo libre del que dispone, tener un buen trabajo; o un bienestar que aluda a la posesión 

de ciertos estados internos de la persona, como lo puede ser la felicidad, el placer, sentimiento 

de dignidad, entre otros. Entendemos que no todas las personas tienen la misma concepción 

sobre el bienestar y que las circunstancias por las que pasan también afectan a esa concepción, 
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por eso es importante adentrarse un poco en el concepto de bienestar, ya que conecta con la 

satisfacción de logros, con la permanencia y las decisiones de hasta cuándo quedarse o partir. 

El concepto de bienestar podría definirse como “aquella situación en la que se está 

cuando se satisfacen las necesidades, y cuando se prevé que han de seguir siendo satisfechas” 

(Morales, 1994, p. 603). El bienestar está relacionado con la satisfacción de las necesidades 

humanas, lo cual es algo natural en el ser humano. Estas necesidades pueden ser básicas como 

alimentarse, reproducirse o cuidar la salud, pero otras pueden ser necesidades construidas por 

el ser humano (Morales, 1994), como lo puede ser el ocio o la búsqueda de nuevos sabores 

en los alimentos. El hombre tiene el instinto de satisfacer sus necesidades naturales, pero 

también se debe desarrollar la capacidad de entender cómo satisfacerlas, porque finalmente 

también son una obligación. De esta manera, la satisfacción de nuestras necesidades humanas 

no solo se convierte en una necesidad, valga la redundancia, sino también en una obligación 

(Morales, 1994). Además de la posibilidad de poder satisfacer esas necesidades en el 

momento actual, las personas también piensan en el futuro, en el hecho de si tendrán las 

condiciones para poder satisfacer sus necesidades como en el presente. A las personas les 

inquieta, especialmente a los inmigrantes, saber si podrán satisfacerlas o no, lo que se 

transforma en un pensamiento y no en una realidad física (Morales, 1994). 

Debemos tener siempre en cuenta que la satisfacción de las necesidades de las 

personas depende del contexto. Estas pueden variar dependiendo de la situación económica, 

política, social, física o cultural del lugar en donde están. Puede que unas personas deseen 

satisfacer sus necesidades de una manera y otra de otra manera. Aquí es donde entra en juego 

la subjetividad de las personas. En palabras de Morales (1994): “Todo ser humano tiende al 

Bienestar porque apetece proyectar su propio pensamiento en las cosas materiales que 

necesita, dotando a las cosas de una belleza que naturalmente no tienen”, haciendo alusión a 

que el bienestar es una realidad inmaterial a pesar de que se satisfaga con aspectos materiales.  

Morales plantea que hay autores que intentan profundizar el concepto de “miseria” a 

la luz del concepto de bienestar. Pero la diferencia entre los dos conceptos radica en que el 

bienestar es una tendencia, una tendencia permanente, inacabada, infinita, indeterminada 

(Morales, 1994), mientras que el concepto de miseria es solo un hecho. Con esto se quiere 

decir que cuando uno vive en la miseria no humaniza aquello que necesita como si lo hace 
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en el bienestar, sino que solo hay una obsesión por la satisfacción inminente. Es al salir de la 

miseria cuando uno comienza a humanizar las cosas en las que el hombre se reconoce 

(Morales, 1994).  

El valor que puedan tener las cosas que son parte del bienestar para las personas es 

un aspecto importante porque no todos valoran las cosas de la misma manera. A la hora de ir 

a otro territorio puede que las personas valoren más el tema de la salud que el tema de la 

vivienda; o en ese mismo sentido, puede que valoren de forma distinta la vivienda, dando a 

entender que si esta es grande o es simplemente un cuarto no es algo irrelevante. Estos y 

varios aspectos más, tanto objetivos como subjetivos, pueden ser objetos de valor.  

El valor es una cualidad de una cosa, una propiedad, es decir, que no existen por sí 

mismos, siempre necesitan un depositario. Según Risieri Frondizi (1958) Las cosas pueden 

tener “cualidades primarias” las cuales hacen alusión a las cualidades fundamentales sin las 

cuales los objetos no podrían existir, como lo son su extensión, su impenetrabilidad y su peso, 

por ejemplo. Junto a ellas, están las “cualidades secundarias” o cualidades sensibles, las 

cuales pueden ser el color, el sabor o el olor, por ejemplo. Los valores podrían ser las 

“cualidades terciarias” pero en verdad son una nueva clase, por lo que es apropiado llamarlos 

como “cualidades irreales” (p. 12). En palabras del mismo autor podemos decir que los 

valores no son reales en sí, solo son “entes parásitos” que no pueden vivir sin apoyarse en 

los objetos (Frondizi, 1958). 

Estos valores también pueden tener polaridad y jerarquía. Polaridad en el sentido de 

que existen tanto valores positivos como valores negativos, como por ejemplo lo bueno y lo 

malo o lo lindo y lo feo. Se debe tener en cuenta que el disvalor, o el valor negativo no implica 

la inexistencia del valor positivo. La “fealdad” de una cosa tiene tanta presencia como la 

“belleza” (Frondizi, 1958). Frente a los objetos del mundo físico podemos ser indiferentes, 

pero cuando les incorporamos un valor, esta indiferencia desaparece. Siempre vamos a tener 

una valoración tanto positiva o negativa, o cercana a ellas, pero nunca una indiferencia. Por 

otro lado, estos valores también son jerárquicos. Al enfrentarse a dos valores, “el hombre 

“prefiere” comúnmente el superior, aunque a veces “elija” el inferior por razones 

circunstanciales” (Frondizi, 1958, p.14). 
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La valoración de estas cosas se basa en sus cualidades estructurales (Frondizi, 1972), 

es decir, por la interrelación de las cualidades del objeto de valoración. Estas cualidades 

vienen de la experiencia empírica, pero que no se encuentran en ninguna de las partes ni en 

el mero agregado de ellas. El hecho de valorar a la familia por parte de los inmigrantes, 

depende de la interrelación de las cualidades de esta, como por ejemplo su importancia como 

apoyo emocional, como formadora de personas, como sustento económico, entre otros 

aspectos. Aquí lo que importa es la interrelación de ellas. Además, la valoración también 

depende de la situación en la que se encuentren los inmigrantes, ya sea esta una situación 

física, cultural, social, el conjunto de necesidades, expectativas, aspiraciones y posibilidades 

de cumplirlas, y el factor tempo-espacial (Frondizi, 1972). En este sentido, el hecho de que 

los inmigrantes valoren aún más a la familia depende del contexto migratorio por el que están 

pasando, como el hecho de estar solos en otras tierras, o de que su familia no tenga como 

sustentar sus necesidades allá en Venezuela.  

 

 2.2.4 El antes y el después: los imaginarios sociales de los inmigrantes 

Antes de viajar, las personas se hacen una imagen mental de cómo puede ser la 

situación en el país al que quieren ir. Estas imágenes mentales generalmente se construyen 

en base a conversaciones con personas que ya lo han vivido en persona o, más comúnmente, 

a través de medios de comunicación. Estos imaginarios son importantes para saber si las 

necesidades básicas de las personas en realidad pueden ser satisfechas en ese territorio. 

Expectativas versus realidad es lo que se juega en la construcción de imaginarios sobre el 

futuro, un futuro siempre incierto. 

Los imaginarios pueden ser definidos como “una forma compartida por grupos de 

personas que tienen en común una significación práctica del mundo, en su más amplio 

sentido” (Baeza, citado en Aravena y Baeza, 2017, p. 12). Estos imaginarios no se 

contraponen a la realidad, ya que toda realidad tiene un componente de significación 

subjetivamente construido. Las personas significan el entorno natural y social con fines 

prácticos, de manera que generan un orden simbólico esencial en el funcionamiento de la 

sociedad.  Para poder llegar a Chile, los inmigrantes se imaginaron cómo podía ser la vida en 
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este país en base a la información que tenían disponible, información que obtuvieron por 

medio de otras personas o medios de comunicación. Es en base a esta información que se 

generaron un orden simbólico con fines prácticos, es decir, para poder llevar a cabo acciones 

que les permitiera llegar y desenvolverse en Chile. 

Estos imaginarios poseen un nivel de autonomía, es decir, no están determinados por 

las estructuras de un momento histórico determinado (García, 2019). Así, los imaginarios 

tienen una gran plasticidad y creatividad, ya que primero deben ser “digeridas” por las 

subjetividades individuales, y luego así ser aceptadas o evitadas (Baeza, citado en García, 

2019). Si bien es cierto que el imaginario colectivo sobre la estabilidad de Chile se enmarca 

en una época en donde el país se posiciona como uno de los mejores destinos para emigrar, 

estos imaginarios pueden variar dependiendo de las personas que lo posean, ya que la gran 

mayoría del país que sufre la desigualdad del modelo chileno no piensa de la misma manera 

que el resto del país o los inmigrantes. 

En este sentido, es el sujeto imaginante el que le da vida al imaginario social. Son 

ellos los que los expresan y convierten en prácticas de vida específicas (García, 2019). El 

imaginario es individual en su origen, al construir realidades independientemente del estatuto 

ontológico que se les atribuya. Es cuando se producen en el marco de las relaciones sociales, 

condiciones históricas y sociales favorables que se colectiviza y se instituyen socialmente 

(Baeza, citado en García, 2019). Estas formas creativas de vivenciar el mundo se socializaron 

porque se dieron todas las condiciones para que se convirtieran en algo común no sólo en 

parte Chile, sino que también en Latinoamérica y el mundo.   

 

2.2.5 Los vínculos con el territorio: el arraigo de los inmigrantes 

Al desvincularse con un lugar, los inmigrantes desean vincularse con otro ya sea de 

forma momentánea o de forma permanente. En este vínculo con el territorio se van tejiendo 

nuevos hilos en el proyecto migratorio que partió de una manera pero que por diversas 

circunstancias se ha ido modificando a lo largo del viaje. En este punto, es donde cobra 

relevancia el concepto de “arraigo” el cual es definido por Quezada (2007) como “el proceso 
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y efecto a través del cual se establece una relación particular con el territorio, en la que 

metafóricamente se “echan raíces” en el por diversas situaciones, creando lazos que 

mantienen algún tipo de “atadura” con el lugar” (p. 43). Los migrantes venezolanos se 

desvincularon de su territorio en varios aspectos, pero no de manera absoluta. Esos aspectos 

que llevan consigo en su proyecto migratorio desean “echar raíces” en otro lugar que les 

reconforte. Son varios los autores que hablan sobre los aspectos relevantes acerca del 

fenómeno del arraigo (del Acebo, 1996; Quezada, 2007; Monterrubio, 2014; Gissi, Ghio y 

Silva, 2019), los que permiten definir los aspectos que consideramos relevantes para el 

estudio de los vínculos con el territorio. 

La familia es uno de los aspectos más importantes para los inmigrantes en lo que 

respecta al arraigo (Quezada, 2007). La realidad familiar de los migrantes venezolanos es 

muy variada; muchos inmigrantes viajan solos desde su país natal, pero también muchos 

otros traen a sus familias consigo para asentarse en un nuevo territorio. Estas personas que 

viajan solas generalmente envían remesas a sus familiares que se quedaron en Venezuela y 

que esa es una de las razones de por las que emigraron. Sin embargo, la reunificación familiar 

es una de las cosas que más desean los inmigrantes. Tener a su familia en el territorio de 

acogida se presenta como un factor importante a la hora de vincularse a un territorio ya que 

su bienestar es primordial, como lo puede ser en términos educativos y de salud. Los 

inmigrantes que viajan solos envían remesas por lo mismo, pensado en el bienestar de su 

familia; por eso la reunificación familiar significa mayor bienestar al tener contigo a las 

personas más importantes.  

El aspecto económico (Gissi, Ghio y Silva, 2019) sin duda es una de los aspectos más 

relevantes del proceso de arraigo, llegando a ser incluso causa de migración. Los migrantes 

viajan a otras tierras en busca de un sustento económico que les permita satisfacer sus 

necesidades más básicas, cosa que no podían hacer en su tierra natal. Para obtener estos 

recursos económicos, los inmigrantes buscan diversas fuentes de ingresos, las cuales pueden 

ser formales o informales, incluso llegando a tener ambos tipos de trabajo a la vez, lo que 

habla de una cierta autoexplotación con el fin de permitir la reproducción de la unidad 

doméstica. Muchos de los inmigrantes también son profesionales, y tienen el deseo de poder 

ejercer sus profesiones en el país de acogida. La situación económica de Chile hace que las 
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personas tengan en cuenta a este país como un lugar donde asentarse para satisfacer sus 

necesidades, por lo que los sueldos y los precios de los bienes, productos y servicios también 

son un rasgo importante que se debe tener en cuenta dentro del aspecto económico. No 

obstante esto, la apreciación o depreciación de las monedas locales frente al dólar, hace que 

lo que es favorable en un momento no lo sea en otro, tal como acontece Chile en los últimos 

meses de 2021, con presiones inflacionarias y aumento de precios en alimentación y alquiler.   

La adquisición de bienes (Gissi, Ghio y Silva, 2019) también es un aspecto importante 

para establecer un vínculo con el territorio. Muchos de los inmigrantes tenían un auto o una 

casa en su natal Venezuela, que por motivos económicos muchos de ellos tuvieron que vender 

para emprender este viaje. El deseo de adquirir un auto nuevo o, principalmente, tener una 

casa propia, puede ser un motivo de sentirse vinculado con el territorio, lo que también es un 

aspecto difícil de conseguir, especialmente lo último, tanto para chilenos como migrantes. 

Los lugares en los que residen pueden variar entre una casa, un departamento, un hostal, una 

residencia o simplemente una pieza en la cual se pueden quedar. Es importante sentirse 

cómodo en el lugar donde te estas quedando para que signifique algo para ti, para sentir un 

arraigo territorial. 

En el vínculo territorial vemos la relación que se establece directamente con el 

espacio territorial y todo lo que incluye en él (Quezada, 2007). Los parques, la costa, los 

paisajes, las calles, la calidad y cercanía de los servicios, la seguridad y la limpieza, son 

algunos aspectos los cuales hacen que las personas se arraiguen en un lugar en específico. 

Los significados que le atribuyen a estos lugares son muy variados y dependen de cada 

persona y de sus expectativas en cuanto al lugar en donde residen.  

El tema de la legislación o el Estado (Gissi, Ghio y Silva, 2019) también es relevante 

porque estar indocumentado en un país ajeno significa que no tienes un vínculo con el lugar, 

pero en este caso, hablamos de un vínculo legal. Es de importancia porque para acceder ya 

sea a beneficios del Estado o a una vivienda a través del subsidio habitacional, por ejemplo, 

se necesitan documentos que acrediten que eres un inmigrante legal en el país, con trabajo y 

solvencia económica. Tener papeles puede marcar la diferencia entre satisfacer tus 

necesidades o seguir buscando otro lugar.  
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Y, por último, los aspectos socioculturales (Quezada, 2007; del Acebo, 1996) también 

son una parte importante a la hora de formar un vínculo con el territorio. Los inmigrantes 

traen consigo una cultura, una forma de ser que la reproducen en donde quiera que vayan. 

Que los venezolanos lo puedan hacer sin ningún problema en Chile es un gran paso para 

formar un arraigo en el país. Además, los foráneos también participan de las celebraciones 

de los nativos, de manera que intentan integrarse a la sociedad de acogida. Por otro lado, está 

el choque cultural o diferencias que se producen entre la forma de ser del venezolano y la 

forma de ser del chileno. Algunos pueden adaptarse a la forma de ser de los nativos, pero 

otros puede que rechacen esto y no se terminen por acostumbrar. Dentro de las relaciones 

sociales que se den entre los chilenos y los venezolanos puede que se den actos xenófobos 

que impidan una buena convivencia. Esto es lo que trae la diversidad cultural, relaciones 

abiertas, siempre en construcción, con desigualdades estructurales, con azares, méritos y 

reconocimientos. Por último, también existe la posibilidad de que los inmigrantes participen 

en agrupaciones u organizaciones tanto nacionales como de inmigrantes, de manera que se 

integren aún más en el país y tengan más posibilidades de ser aceptados por aquellos que no 

los aceptan.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque metodológico 

Nuestra investigación se abordó desde una aproximación metodológica cualitativa y 

una perspectiva Emic. Se buscó poner en perspectiva la experiencia del vivir localizado en el 

Gran Valparaíso, documentando los imaginarios previos que tenían las personas venezolanas, 

colectiva e individualmente, así como las razones que tenían para emigrar. Enfatizamos, a 

través de entrevistas, en los aspectos más relevantes de los procesos de arraigo en el discurso 

de los migrantes venezolanos en el Gran Valparaíso, como lo son el obtener trabajo, el tener 

un lugar donde vivir, la satisfacción de la familia en este nuevo territorio, la integración social 

mediante vínculos tanto con otros migrantes como con los mismos chilenos o el poder 

realizar sus actividades típicas de su país finalmente. Por último, documentamos mediante 

las entrevistas las intenciones futuras de los venezolanos pensando en que su proceso de 

arraigo no es nunca acabado, por lo que estos sentimientos pueden ser transitorios o 

definitivos en estas comunas. 

La justificación de utilizar una metodología de tipo cualitativa se basó en que esta 

emplea métodos de análisis y de explicación flexibles, las cuales son sensibles al contexto 

social en el que los datos son producidos. Se centra en la práctica real, situada, y se basa en 

un proceso interactivo en el que intervienen el investigador y los participantes (Gialdino, 

2009). 

Además, el diseño de nuestra investigación fue de tipo no experimental y transversal. 

Fue no experimental porque la idea era investigar el fenómeno de estudio en su ámbito 

natural, sin hacer ningún tipo de intervención ni manipulación de las variables que estén 

presentes, obteniendo los datos tal cual se presentan en la realidad. Y fue transversal porque 

nuestra recolección de datos se realizó en un solo momento determinado, estudiando el 

fenómeno de nuestra investigación en un tiempo único. Con esto queremos decir que 

estudiamos los procesos de arraigo en un momento particular y tal cual como se da en su 

ámbito natural dentro de la población objetivo. 
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Nuestra investigación se desarrolló dentro de la tradición fenomenológica, ya que 

siguiendo a Rodríguez, Gil y García (1999), se buscó conocer y comprender significados que 

los individuos le dan a su experiencia. Así, lo importante es aprehender el proceso de 

interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo, 

lo que intenta es ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, 

comprendiendo e interpretando (Rodríguez et al, 1999). Con esta perspectiva, hemos 

comprendido los significados que le dan los inmigrantes a sus proyectos migratorios y 

conocer a través de su cotidianeidad los procesos de arraigo y desarraigo de los cuales son 

parte. 

Desde la perspectiva fenomenológica, el mundo de la vida (Mora, 2009), es decir, el 

mundo común y corriente tal como lo conocemos, se torna en un trasfondo en el que 

desenvuelven los inmigrantes, donde pueden tomar sus decisiones, planear sus proyectos, e 

incluso, transformar este mundo. Este contexto ya le es dado a los inmigrantes, es decir, 

deben aceptar las circunstancias por las que están pasando y en base a ellas y a su 

subjetividad, emprender acciones para solucionar sus problemas.  

De por sí, las acciones de las personas implican un proyecto preconcebido, “es un 

proceso por el cual un actor, en la vida cotidiana, determina su conducta futura después de 

haber considerado varios cursos de acción posibles” (Schütz, 2003, p. 86). Lo que se intenta 

decir es que las acciones de los inmigrantes se basan en una planificación, un proyecto. En 

el caso de esta investigación, las acciones de los inmigrantes se basan en su proyecto 

migratorio, proyecto en constante construcción y nunca acabado. 

  Con esto, vemos que las acciones de los inmigrantes venezolanos tienen unos 

“motivos para”, es decir, unos fines (Mora, 2009), los cuales se pueden ser el obtener trabajo, 

obtener una vivienda, reunificar a la familia, alcanzar un nivel de bienestar, entre muchas 

otras opciones. Sin embargo, los fines que quieran conseguir unas personas, es decir, sus 

“motivos para”, se convierten en “motivos porque” de otras personas. Con esto se quiere 

decir que las personas toman decisiones basadas en su biografía y personalidad, por lo tanto, 

en su subjetividad, por lo que los fines que alcanzan ciertas personas se convierten en 

predisposiciones desde los cuales las personas justifican su conducta actual (Mora, 2009). De 

esta manera, vemos que las acciones que emprenden los inmigrantes estaban basadas en las 
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decisiones que ya han tomado otras personas, las cuales pueden ser nativos u otros 

inmigrantes, dando a entender de que los venezolanos deben ir adaptándose a las 

circunstancias para poder conseguir los objetivos que desean en este contexto de emigración.   

  

3.2 Técnicas de recolección de datos 

En nuestra investigación, usamos fuentes de información primaria para analizar los 

procesos de arraigo dentro de los proyectos migratorios de los venezolanos. Estas fuentes de 

información se originan en el momento de un evento, y contiene información original que ha 

sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada por nadie (UDG, s.f.; LPU, 2020).  

En el presente estudio utilizamos la entrevista en profundidad como técnica de 

recolección de datos. La justificación de esta técnica se basa en que tuvimos la posibilidad 

de proponer un tema de antemano, pero durante la entrevista también pueden ir aflorando 

temas no previstos, que pueden resultar ser oportunos y relevantes para la investigación 

(Corbetta, 2010). Durante la entrevista, nuestros informantes tienen total libertad de 

expresarse sobre temas que consideren relevantes, aportando una riqueza informativa 

(Valles, 1999) de contenidos y significados que puede que no hayamos previsto 

anteriormente. Como entrevistadores nos enfocamos en alentarlo y en algunos casos guiarlo 

cuando se desvió del tema central, para esto consideraremos las técnicas varias aludidas por 

Valles (1999), tales como la del silencio, reafirmar y repetir, recapitular, aclarar u otras 

mencionadas. 

Para la realización de las entrevistas utilizamos la pauta desarrollada por el equipo 

CINVIT UV (Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales), 

en base al proyecto Fondecyt llamado “CONSTRUYENDO EL FUTURO DESDE CHILE: 

PRÁCTICAS, IMAGINARIOS Y ARRAIGO ENTRE MIGRANTES VENEZOLANOS, 

COLOMBIANOS Y HAITIANOS RESIDENTES EN SANTIAGO Y VALPARAÍSO”, la 

cual modificamos y adecuamos a nuestros objetivos de investigación. 
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Debido a la actual contingencia sanitaria (COVID-19), las entrevistas se llevaron a 

cabo mediante dos modalidades: mediante plataformas virtuales (principalmente ZOOM) y 

de forma presencial. 

 

3.3 Muestreo 

Las entrevistas fueron aplicadas a personas migrantes originarias de Venezuela que 

actualmente residan en el área metropolitana de la región de Valparaíso, la cual abarca las 

comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, y cuya estancia en 

Chile es de al menos tres años. Se trabajó con un muestreo no probabilístico, y la selección 

de los participantes se hará mediante un muestreo intencionado, consiguiendo participantes 

mediante la técnica de bola de nieve. El número de participantes es relativo, ya que esto 

dependerá de la saturación de datos, es decir, hasta el punto en que ya no se obtiene nueva 

información y ésta comienza a ser redundante (Álvarez, 2011).  

 Los criterios de inclusión y exclusión fueron: 

- Los participantes de la entrevista deberán ser migrantes de origen venezolano que 

residan actualmente en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa 

Alemana y Concón. 

- Deben ser mayores de 18 años. 

- Deben llevar al menos 3 años viviendo en territorio nacional. 

Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, investigaciones similares9 10 que 

nos dieron una referencia de cuantas entrevistas son adecuadas, y la dificultad de encontrar 

personas que quisieran participar en esta investigación, hemos realizado 7 entrevistas.  

 

                                                             
9 Véase “Diáspora, integración social y arraigo de migrantes en Santiago de Chile: Imaginarios de futuro en la 
comunidad venezolana”. 
10 Véase “Percepciones sobre la migración venezolana: causas, España como destino, expectativas de 
retorno”. 
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Tabla 1.  

 

Datos demográficos de los entrevistados 

Número Seudónimo Edad Sexo Ciudad de residencia 
Años de 

residencia 

1 Alejandra 58 Femenino Valparaíso 3 

2 Fernanda 38 Femenino Viña del Mar 3 

3 Valentina 54 Femenino Quilpué 4 

4 Felipe 30 Masculino Sin Registro 4 

5 Sebastián 21 Masculino Valparaíso 4 

6 Pedro 44 Masculino Viña del Mar 4 

7 Alexis 45 Masculino Valparaíso 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Técnicas de análisis de datos 

La técnica de análisis que usamos es el análisis de contenido, la cual es definida como 

una aproximación empírica, de análisis metodológicamente controlado de textos al interior 

de sus determinados contextos sociales de comunicación, siguiendo las reglas analíticas de 

contenido y modelos paso a paso, sin tener una cuantificación de por medio (Cáceres, 2003). 

Dicha técnica nos permitió profundizar en los procesos de arraigo de los sujetos 

entrevistados, además de favorecer la organización de la información. 

Para el procedimiento de análisis de resultados obtenidos durante las entrevistas, 

utilizamos un procedimiento manual mediante el programa Excel y la plataforma online 

Google Drive, la cual es compatible con el programa Excel. La justificación se basa en la 

facilidad de uso del programa Excel y en su sencillez a la hora de hacer distintas tareas. 

Además, la comodidad también fue un factor decisivo porque la plataforma de Google Drive 

nos permitió trabajar de manera simultánea en la categorización de los datos.   

Resumiendo el procedimiento de análisis, siguiendo a Cáceres (2003), primero 

comenzamos definiendo cuál es nuestra postura teórica -la cual es una postura 
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fenomenológica- para abordar los datos de las entrevistas. Luego, hicimos un pre-análisis, es 

decir, organizar la información, lo que vendría a ser las transcripciones de nuestras entrevistas 

en profundidad. Para el siguiente paso, se definieron cuáles fueron las unidades de análisis, 

es decir, “los segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados e 

individualizados para posteriormente categorizarlos, relacionarlos y establecer inferencias a 

partir de ellos” (Hernández, citado en Cáceres, 2003, p. 61). Estas unidades fueron ítems o 

párrafos que consideramos relevantes en cuanto a contenido. Después, se establecieron las 

reglas de clasificación mediante categorías y códigos. Estas categorías fueron definidas 

previamente según los lineamientos de la investigación, pero también se dio paso a una 

categorización emergente según la relevancia de la información que fuimos obteniendo. 

Como quinto paso, se procedió a clasificar la información en tema y subtemas según 

corresponda, paso que este autor llama “Desarrollo de categorías” (Cáceres, 2003). 

Finalmente se procedió a integrar los hallazgos en un documento para poder comenzar el 

análisis. 

  

3.5 Consideraciones éticas 

En esta investigación se establecieron como consideraciones éticas el hecho de contar 

con un consentimiento informado que se le entrega al entrevistado, el cual expresa todos los 

lineamientos éticos de la entrevista y el carácter voluntario de la misma, el anonimato de los 

participantes y la confidencialidad de los datos (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

Con respecto al consentimiento informado, se les explicó los principales 

lineamientos, como es el contexto de la investigación, enmarcada en una carrera universitaria 

y en un proyecto FONDECYT, asegurando la voluntariedad de la entrevista y la total 

seguridad de su identidad y la información recabada. La documentación y protocolos fueron 

custodiados por el Investigador Responsable del proyecto FONDECYT. 

Para el desarrollo de la entrevista, también se tomó en consideración otros aspectos 

para que el entrevistado se sintiera cómodo, como el hecho de tener una personalidad flexible 

(Valles, 1999), capaz de evaluar la situación y adaptarse a ella con el fin de no tener una 
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postura dominante ni tampoco pasiva que incomode al entrevistado, esto en vista de que no 

se conoce la realidad de los inmigrantes y la situación por la que están pasando ya que no es 

un grupo homogéneo. Además, también se tuvo en consideración el tiempo y el lugar en 

donde se desarrolla la entrevista (Valles, 1999), teniendo en cuenta de que un lugar tranquilo 

y con poca gente ayuda a que el entrevistado se sienta cómodo y se explaye de mejor manera. 

Debido a su condición grupal heterogénea, la entrevista se adecuo a los tiempos del 

entrevistado y a la preferencia geográfica por parte del mismo. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados que presentamos a continuación se basan en las entrevistas que fueron 

aplicadas a ocho personas venezolanas residentes en el área metropolitana de Valparaíso, la 

cual está compuesta por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana 

y Concón que cumplieran con los requisitos de inclusión expresados en el diseño 

metodológico. En este sentido es relevante mencionar que nuestra aproximación a la 

población migrante venezolana busca identificar los principales factores que justifican la 

posibilidad de construcción de arraigo en un nuevo territorio, específicamente en el área 

metropolitana de Valparaíso. Estas razones pueden variar en gran medida en cada uno de los 

casos, dependiendo de variables como el nivel socioeconómico, los años de escolaridad y las 

redes o vínculos establecidos por cada persona previamente.  

En este capítulo se desarrollan los patrones más recurrentes identificados en los 

discursos analizados. Nos centramos en conocer los significados que los individuos le dan a 

su experiencia migratoria, desde que decidieron dejar Venezuela, hasta sus vivencias y 

reflexiones en Chile. Para esto las unidades de análisis fueron ordenadas cronológicamente, 

teniendo en cuenta los momentos claves que se establecieron, a partir de la revisión de la 

literatura, dentro del proyecto migratorio. Estas unidades son los motivos de emigración e 

imaginarios previos, su establecimiento en el Gran Valparaíso y sus imaginarios a futuro. En 

este sentido se busca destacar las reflexiones más significativas que expresan las estructuras 

semánticas presentes en las narrativas estudiadas. 
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4.1 Venezuela: de Arabia Saudí a la pobreza 

 

4.1.1 La vida en Venezuela 

 

4.1.1.1 Su día a día en Venezuela 

Antes de que la crisis en Venezuela se acentuara en el año 2014, la vida de las 

personas entrevistadas se desarrollaba, de acuerdo con sus relatos, en completa normalidad. 

No había mayores problemas en la resolución de su día a día. Los lugares donde residían se 

caracterizaban por ser cómodos y tranquilos; algunos vivían en grandes ciudades y otros en 

pueblos más pequeños. Así nos lo cuenta un entrevistado: 

Era muy tranquila [la vida en Venezuela] porque no hay tanto ajetreo como en una 

ciudad, era un pueblo pequeño, ganaderos, había también mucha agricultura, en 

realidad muy tranquilo caluroso porque es un estado llanero del centro occidente del 

País y hace bastante calor, pero en sí muy tranquilo (Alexis, 45 años). 

Incluso, algunos entrevistados manifestaron que vivían tan bien que la crisis por la 

que estaba pasando el país no les afectaba, o les afectaba muy poco, donde incluso un 

entrevistado declaró que vivía en una especie de “oasis”:    

Bueno, la verdad a diferencia de muchos venezolanos yo vivía bastante cómodo, tenía 

una familia con una casa grande y estábamos seguros en ese sentido, el tema de la 

crisis política afectó a harta gente, pero a mi familia en particular no tanto (Felipe, 30 

años). 

Honestamente siento que por eso, siempre viví con una burbuja, es decir: mi 

experiencia nunca fue como la del resto de las personas de Venezuela porque, por así 

decirlo mis papás tenían buen trabajo y yo vivía en un buen condominio y nunca 

estuve tan expuesto a todo lo que sí sufrieron otras personas de Venezuela y mi 

familia que vivía en otras partes, eso de que se les vaya la luz a cada rato que se les 

vaya la electricidad, que estén semanas sin agua porque no funciona, ese tipo de cosas, 

yo siempre estuve como en una especie de oasis, (…) (Sebastián, 21 años). 

 

4.1.1.2 La familia en la cultura venezolana 

La gran mayoría tenía una vivienda propia, ya fuera esta una casa o un departamento. 

Esto es un aspecto relevante, que habla de lo que fue alguna vez la Venezuela Saudí, el estado 
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envidiado y sus obras de adelanto, y debido a la importancia que tiene la familia. Tener una 

vivienda propia es un importante factor de estabilidad y alegría desde una mirada 

retrospectiva: 

Allá en Venezuela más bien las familias son matriarcales: donde está la mamá se 

reúnen todos los hijos, o sea, las familias son como más unidas... si porque el día 

domingo, y me lo decía un amigo, un amigo chileno me dijo "eso es lo que me gusta 

de los venezolanos" que donde vive la mama se reúnen todos los hijos. Los días 

domingos tú ves a toda la familia reunida en la casa de la mama. Y se va la mama y 

la familia se... se separan todos (Alejandra, 58 años).  

(…) allá es muy normal que se viva en familias grandes, acá no se ve tanto eso (Felipe, 

30 años). 

En la familia venezolana, la figura de la madre se convierte en un eje central en la 

crianza y en la vida familiar. Este tipo de familia se da generalmente por la ausencia del 

padre, tanto física como emocionalmente –en distintas medidas-, en donde la figura de la 

madre se vuelve una figura predominante por motivos de fuerza mayor. Este tipo de familia 

se llama “familia matricentrada” (Campo-Redondo, Andrade y Andrade, 2007). La madre se 

vuelve el eje del orden familiar, y la casa de la madre ocupa un lugar central en la reunión de 

la familia. Así, todos los familiares relacionados con la madre también se vuelven relevantes, 

como sus hermanos y sus parientes matrilaterales (Campo-Redondo et al, 2007). Los autores 

plantean que este tipo de familia no representa a la totalidad de la población venezolana, sino 

mayormente a las familias de clase popular, que representan el 80% de la población. Entre 

los entrevistados, la mayoría de los venezolanos se separó de su pareja, mientras que otros 

siguen manteniendo una relación con la madre o el padre de sus hijos, siendo un claro ejemplo 

de la tendencia venezolana en cuanto a la formación de la familia. 

 

4.1.1.3 Nivel educacional de los venezolanos 

Por otro lado, vemos que los entrevistados presentan una alta formación educativa. 

Siendo en su mayoría profesionales. Esto les permitía tener buenos trabajos y estar muy bien 

remunerados, les permitía sustentarse con los elementos básicos necesarios para sobrevivir, 

cosa que no toda la población venezolana podía hacer debido a la situación precaria en la que 

están viviendo la gran mayoría. Abogadas, geógrafas, ingenieros, son solo algunas de las 

profesiones que se ven entre los entrevistados: 
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Yo estudié derecho, soy abogada. Estudié derecho e hice unos estudios de postgrado. 

Sí, soy abogada y especialista en derecho procesal civil. Y además especialista en 

gerencia tributaria. Trabajé durante veinticuatro años para lo que es aquí, el servicio 

de impuestos internos (Valentina, 54 años). 

Poco a poco la situación fue empeorando en Venezuela. La crisis política desató una 

serie de consecuencias tanto en la economía como en la sociedad. Los bienes comenzaron a 

ser escasos, los sueldos comenzaron a bajar estrepitosamente, y la inseguridad generaba un 

miedo que no les permitía vivir tranquilamente; como dice un entrevistado “los robos y la 

violencia era algo muy común allá en Venezuela; no solo de la gente, sino también de la 

policía o distintos servicios” (Felipe, 30 años). Y estos hechos se ven reflejados en los 

motivos por los cuales los migrantes deciden salir de Venezuela.  

 

4.1.2 Motivos de emigración 

 

4.1.2.1 Crisis y la decisión de emigrar 

Como se ha mostrado anteriormente, la vida de los entrevistados era una vida donde 

tenían bienestar, por lo que la decisión de dejar el país de origen no es una tarea fácil, es una 

idea que se va trabajando y requiere una preparación previa. Analizando los casos de nuestra 

población de estudio, vemos que la profunda crisis económica y política que afecta a 

Venezuela ha repercutido en todos los niveles de la sociedad. No obstante, dependiendo de 

la cantidad de capital social que posea la persona, va a ser más o menos dificultoso obtener 

distintos tipos de recursos para asentarse: los que posean más y de mejor calidad, van a ver 

reducido sus riesgos, los costos económicos y sociales, de manera contraria a quienes no lo 

poseen y tienen que asumir riesgos más caros (Pérez, 2008).  

Esto se ve reflejado en la amplia variedad de formas y momentos para emigrar. En 

base a los contenidos analizados en las entrevistas es posible señalar que el deterioro 

progresivo de la situación económica de Venezuela influenció determinantemente en la 

decisión de abandonar el país. Sin embargo, estos procesos son variados y representan 

múltiples realidades. En un caso este proceso fue descrito de la siguiente manera: 
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Te estoy hablando, vamos a retroceder cuatro años atrás que fue que ya se agudizó y 

que ya yo como persona no pude más. Yo, de corazón, no pude más. Pero esto ya 

venía deteriorándose, y había mucha gente, muchos amigos, que ya se habían ido, 

pero yo tomé la decisión hace cuatro años (Fernanda, 38 años). 

En otro caso similar se describe este ciclo de deterioro de la economía venezolana en 

los siguientes términos: 

Además, por supuesto la situación económica, terrible, yo pasé de tener un sueldo 

súper competitivo a ganar dieciséis dólares al mes. El día en que renuncié a mi trabajo 

ganaba dieciséis dólares, siendo una funcionaria con veinticinco años de servicios y 

teniendo postgrados y todo (Valentina, 54 años). 

Estos extractos ejemplifican la situación de dos profesionales con una amplia carrera 

como funcionarias, las cuales pasaron de tener una situación laboral y financiera estable, a la 

pérdida casi total de su capacidad adquisitiva.  

Como se ve es importante mencionar que el deterioro del sistema económico 

venezolano fue progresivo, y afectó a toda la sociedad. No obstante, pueden observarse ciclos 

migratorios que tienen una marcada diferencia en los tiempos en que se decide dejar el país. 

La tendencia refiere a que las personas de mayores ingresos fueron las que primero pudieron 

gestionar la salida del país, centrando su inmigración en países como los Estados Unidos, 

Canadá y España. Después siguieron las personas de menores ingresos, cuando la crisis de 

Venezuela se intensificó. Este tipo de migración cabe en la categoría de refugiados (Edward, 

2016). No obstante, distintos factores como el cierre de las fronteras, la reinmigración a 

Venezuela y la pandemia del covid-19, afectaron estos patrones migratorios. En este contexto 

la movilidad humana dentro de la sub región se vio acrecentada, y Chile por sus indicadores 

económicos y políticos se presentó como una buena opción para las personas venezolanas en 

su decisión de dejar el país, que cruza distintas clases sociales y distintas venezuelas vividas.  

La situación económica sin lugar a dudas es un factor clave pero no es el único. Así 

como hay un problema de seguridad básica, de corrupción en todos los planos institucionales 

de la existencia (ver Escobar, 2021), también se destacan como puntos importantes la 

reunificación familiar, por una parte, y la persistente inseguridad que se vivía en Venezuela 

por otro, tanto desde el punto de vista delictual como la corrupción dentro de las instituciones 

públicas.  
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4.1.2.2 Malestar e Inseguridad  

Este punto fue relevante en dos de nuestros entrevistados; en el primer caso, por el 

ambiente de inseguridad y, el segundo, por un tema de militancia política: 

Nosotros vivíamos de forma relativamente cómoda, pero lo que más me motivó era 

la inseguridad, los robos y la violencia eran algo muy común allá en Venezuela, no 

sólo de la gente, sino también de la policía o distintos servicios, había mucha 

inseguridad y corrupción (Felipe, 30 años). 

Sobre esto, estudios previos han destacado que las causas de la actividad criminal se 

asocian, más bien, con el deterioro progresivo de las instituciones políticas, sociales y 

judiciales, proceso en el cual el mismo Estado, desde las acciones de gobierno, propicia las 

condiciones judiciales que amparan la criminalidad “de este modo, se da una situación de 

anomia estructural creada precisamente por quien debería garantizar el orden social y la 

gobernabilidad del país” (García- Martínez, 2018 p. 33). Otra entrevistada describe la 

situación de la siguiente forma: 

(…) pero venía estudiando, precisamente, venía en un proceso de tomar la decisión 

de emigrar, porque la situación en el país estaba muy mal. No solamente desde el 

punto de vista económico, sino del punto de vista político-social. Básicamente una 

terrible radicalización política (Valentina, 54 años). 

Estas sensaciones de malestar generalizado impulsaron la decisión de las personas 

entrevistadas para dejar Venezuela. No obstante, el desarraigo no es total, ya que las redes y 

vínculos afectivos determinan muchas veces los patrones migratorios. En este sentido la 

reunificación familiar se destacó recurrentemente en el transcurso de las entrevistas.   

Aquí vemos los “motivos porque” (Mora, 2009) de los entrevistados, es decir, las 

razones de por qué dejaron Venezuela. Estos motivos remiten al pasado, a la experiencia del 

migrante (Mora, 2009), las cuales están basadas en la crisis política venezolana, crisis que 

tuvo repercusiones tanto económicas como sociales.  
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4.1.3 El viaje a Chile: planificación, imaginarios previos y trayecto 

 

4.1.3.1 Imaginarios previos 

Un entrevistado expresó: “(… ) siempre supe que me iba a mudar de país” (Sebastián, 

21 años). Pero, a otros entrevistados no se les pasó por la mente el hecho de migrar. En este 

sentido hay mucha variedad en los relatos. 

Lo primero que se destaca sobre el viaje de los entrevistados hacia Chile es que, 

nuestro país no siempre fue su primera opción. Antes de elegir a Chile, tuvieron otras 

opciones en mente como lo es Estados Unidos, Europa, u otros países de Sudamérica. De 

hecho, una entrevistada tuvo otro destino previo como lo fue República Dominicana.  

Al momento de escuchar o pensar sobre Chile, comenzaron a estudiar qué era lo que 

caracterizaba a este país.  Les llamó la atención la estabilidad económica que ofrecía Chile y 

su buen índice de crecimiento, además de un buen intercambio del peso chileno al dólar. 

Hablando específicamente del área metropolitana de Valparaíso, hay un entrevistado que 

estudió el hecho de ir a la comuna de Valparaíso al momento de investigar las ciudades del 

país: 

(…), y vimos Chile y bueno ya vamos a ver qué tal y como íbamos a investigar ya las 

ciudades de Chile y de repente vemos Valparaíso y se ve bonito (Alexis, 45 años). 

No solo hubo casos sobre entrevistados que averiguaron sobre Chile y el área 

metropolitana de Valparaíso, sino también un caso en donde la entrevistada averiguo sobre 

la ciudad y viajó a Chile para estudiar la situación en el Gran Valparaíso:  

No, vine sola. Vine sola, en el 2016, antes de renunciar al trabajo. Me vine, estuve un 

mes, vine directamente acá… llegue en Santiago pero me vine directamente a la 

quinta región, alquile por un departamento en Viña, lo reservé todo por internet, 

busque más o menos y empecé a ver, caminaba veía la gente, el movimiento 

comercial y empecé a ver el asunto de los trámites para emigrar (Valentina, 54 años). 
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4.1.3.2 Planificación y trayecto 

Como vimos, la planificación también fue parte del viaje hacia Chile. Los 

entrevistados no sólo se informaron sobre el lugar a donde querían llegar, sino que también 

planificaron el viaje hacia Chile: 

Yo me vine con una buena planificación, de tal manera… ya había escuchado muchos 

cuentos, este y nos venimos con mi esposo se encargó por tres, cuatro meses más o 

menos en hacer una planificación en un cuadernito, cuál era la ruta del autobús, por 

donde se tenía que conducir, que teníamos que hacer… (Fernanda, 38 años). 

El viaje a Chile por parte de los entrevistados fue hecho tanto por tierra como por 

aire. Durante el trayecto por tierra, los entrevistados dan cuenta de las dificultades que 

tuvieron que pasar al cruzar las fronteras y al viajar a Chile: 

Sí, te puedo confesar, que viajamos 11 días, y creo que nos bañamos dos o tres veces. 

Nos cambiábamos la ropa, no teníamos donde bañarnos. Y donde conseguiamos, pues 

nos bañamos. Y, pasamos de puercos pues jajaja (Fernanda, 38 años). 

En avión sí. Pero no nos pudimos venir directamente desde Caracas, porque habían 

problemas en ese momento con las líneas aéreas. Tuve que salir así a Colombia por 

tierra, que fue un trauma, fue terrible todo eso de pasar la frontera terrestre, y de allí 

de Colombia me vine en avión, hicimos escala en Perú, y llegamos acá (Valentina, 

54 años). 

 

4.2 Chile: entre la tranquilidad y la realidad 

 

4.2.1 La reunificación familiar 

Una de las cosas más difíciles es dejar a tus seres queridos cuando partes de un lugar, 

especialmente si reconocemos matricentrismo. Sin duda, dejar de ver a personas con las que 

compartiste toda tu vida es doloroso y muy difícil de conllevar. Sin embargo, las necesidades 

del momento son apremiantes y la idea de partir comienza a tomar más fuerza cada vez más 

según van pasando los días. Cuando llegas a un nuevo territorio se debe lidiar con un 

sentimiento de soledad al no tener a tus seres queridos cerca, lo que debe ser compensado 

con otras redes. Esto por supuesto hablando de las personas que viajan solas. Todos los 

entrevistados llevan consigo ese sentimiento de extrañeza con respecto a su familia, por lo 

que la idea de la reunificación familia es algo en lo que no dejan de pensar:  
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Bueno yo nada más [conozco] Dominicana y me vine acá a Chile. Por un tema sí, 

para no dejar a mi hermano menor solo, aunque él estaba aquí con su polola igual, 

pero no es lo mismo (Fernanda, 38 años).  

Lo otro también cuando se vinieron mis hijas mayores que entonces logramos reunir 

toda la familia acá. Tener toda mi familia aquí y eso, yo creo que la alegría viene de 

las pequeñas cosas (Valentina, 54 años). 

Bueno, mi hijo es venezolano y tiene 3 años, como decía estoy separado en buenos 

términos con su madre y actualmente ellos emigraron a Perú, pero a mí me gustaría 

poder traer a mi hijo acá cuando se pueda y si es compatible con lo que quiera su 

madre” (Felipe, 30 años). 

Cuando vino mi esposa y mi hijo, fue el mejor momento desde que estoy acá; no hay 

algo que lo supere porque después de estar tanto tiempo uno esperando y de repente 

ves que pasaba por esa puerta tu familia, las personas que tú querías ver; no tiene 

precio” (Alexis, 45 años). 

Tal como se menciona en esta última cita, la reunificación familiar es uno de los 

mejores momentos que se puede vivir cuando tu vida ha sido alterada completamente por las 

circunstancias sociales. Volver a reencontrarse con aquello que te da felicidad es un gran 

motivo para generar un arraigo a un territorio desconocido que súbitamente adquiere un 

nuevo significado.  

Es universalmente reconocido que la familia se encuentra entre los aspectos más 

valorados de los individuos (Benítez, 2017). La familia es la primera agrupación a la que 

pertenece un individuo, por lo que cumple importantes funciones en los primeros años de 

vida. Entre sus funciones se encuentra la preservación de la vida humana, así como también 

su desarrollo y su bienestar: función biológica, económica, afectiva, educativa, protectora y 

recreativa (Benítez, 2017). Sin embargo, hoy en día estamos en una época marcada por la 

globalización y, por lo tanto, por la difusión de los límites.  

En este sentido, la familia se ha ido transformando a lo largo de los años y ha 

cambiado su estructura básica basada en la familia tradicional, donde la mujer se relacionaba 

con la casa, el cuidado y atención del marido y la crianza de los hijos, y donde el hombre era 

el encargado del cuidado y protección de la esposa, además de poner rigidez y firmeza 

educativa a los hijos (Valdivia, 2008). Con el paso del tiempo, se ha ido acentuando la 

individualización, es decir, la desintegración de formas sociales anteriormente existentes 

(Beck y Beck-Gernshein, 2003). Junto con esto, el otro aspecto de la individualización es el 

colapso de las biografías normales, es decir, los “marcos de referencia y modelos o roles 
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sancionados por el Estado” (Beck y Beck-Gernshein, 2003, p.39). Antes, las personas se 

guiaban por las concepciones tradicionales de la familia y la religión; uno nacía y ellas ya te 

guiaban en tu camino. En cambio, hoy en día las nuevas exigencias vienen del Estado, el 

mercado y las instituciones (Beck y Beck-Gernshein, 2003). Uno tiene que esforzarse por 

ingresar a esa red que te proporciona todo lo que necesitas, como lo son las becas, los 

subsidios o las compañías de seguros. Es solo en esta red que se da la individualización, en 

donde debes ganar para obtener los recursos limitados.  

A pesar de la situación por la que están pasando los venezolanos, los entrevistados 

siguen pensando de manera grupal. Muchos entrevistados viajan con sus familias; y los 

entrevistados que no lo hacen, se esfuerzan por enviarles remesas o por traerlos a Chile. El 

vínculo familiar es muy fuerte y a pesar de la creciente individualización y la particular 

estructura de la familia matricentrada venezolana (Campo-Redondo et al, 2007). En la 

sociedad actual, donde las personas están cada vez más abandonadas a su suerte, adquieren 

mucha más fuerza las instituciones como la familia, en donde los entrevistados tienen ese 

apoyo sentimental necesario para enfrentar las incertidumbres del día a día. Cabe destacar 

que como la mayoría de los entrevistados tienen sobre 30 años, vemos que sus madres fueron 

criadas en una época donde su rol estaba asociado a la casa y a la familia, y , como se 

mencionó anteriormente, al cuidado del esposo y de los hijos, por lo que la mujer juega un 

rol importante en la valoración de la familia de los entrevistados.  

La valoración de la familia está enmarcada en el contexto de la crisis venezolana, la 

separación de la familia producto de la migración y el sentimiento que produce esta 

separación. Frondizi (1972) llama a este contexto “situación”, el cual es un aspecto 

importante para valorar las cosas. El valor de la familia en tanto estructura (Frondizi, 1972), 

depende de la interrelación de ciertas cualidades: su función como apoyo emocional; su 

importancia para aumentar los ingresos en territorio ajeno ya que mientras más miembros de 

la familia trabajen, mejor; y su bienestar. De la situación antes mencionada y de la 

interrelación de estas cualidades, se desprende que la valoración de la familia es muy alta 

para estos entrevistados.  
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4.2.2 A lo que vinimos: el ámbito económico 

La mala condición económica de Venezuela hace que las personas busquen ingresos 

en otros territorios, ya que es imperante satisfacer las necesidades básicas que son imposibles 

de satisfacer en su territorio de origen. Buscar un lugar donde haya buenos sueldos y servicios 

acordes son una prioridad. 

 

4.2.2.1 La revalidación del título profesional 

Como se mencionó anteriormente, muchos de los entrevistados son profesionales. Sin 

embargo, ellos no ejercen en Chile debido a que los trámites son muy engorrosos y, 

principalmente, son muy caros. Sobre este punto los entrevistados se expresaron en los 

siguientes términos: 

Validarlo [el título profesional] sale muy muy caro y aparte de eso es un proceso muy 

lento y ahora con esta cuestión de la pandemia está peor todavía (Alejandra, 58 años). 

Estas dificultades para validar sus títulos universitarios han influenciado en la 

priorización del día a día. Esto los ha empujado a probar con nuevos oficios y ocupaciones, 

transformándose en una situación generalizada entre las personas migrantes. 

Mira yo al comienzo como muchos amigos profesionales buscamos la manera, pero, 

este, hacer la equivalencia y todo eso tengo que tener, no sé, como 1 millón, 2 

millones de pesos, aparte de eso tengo que invertir, este, tiempo en hacer unas 

equivalencias que llevan tiempo y dinero, y ese tiempo y dinero perfectamente lo 

puedo utilizar como te digo para, para invertir allá en Venezuela, o para invertir 

quizás acá en Chile, para tener mejores cosas acá (Fernanda, 38 años). 

Lo que apremia es el día a día debido a las condiciones de subsistencia en las que 

viven los venezolanos más desfavorables. Como se ha mencionado anteriormente, el 

bienestar de la familia es algo muy valorado por los inmigrantes, y aún más debido a la 

situación (Frondizi, 1972) por la que han pasado desde que comenzó la crisis en Venezuela. 

Las prioridades están muy claras. Por otro lado, también priorizan el hecho de ayudar a la 

familia que se quedó allá en Venezuela por diversas circunstancias. Como vemos, la familia 

es un factor determinante la cual hace aterrizar un poco el deseo de invertir y pensar en las 

prioridades: 



57 
 

Sí es costosísimo [la revalidación], y solamente se hace ante la Universidad de Chile, 

el proceso es súper complicado, entonces no lo vi como opción, porque a mí me 

interesa producir dinero para mis hijos, no tener gastos (Valentina, 54 años).  

 

4.2.2.2 Empleo formal e informal y redes migratorias 

Ante la necesidad del día a día, trabajan en lo que pueden, ya sea este un trabajo 

formal o informal. Sin embargo, esto no está exento de dificultades. Las dificultades para 

encontrar trabajo fueron parte de la vida de estas personas en este territorio lo cual provoca 

cierta angustia e inseguridad. Ya sea por la edad, por el tema de no tener los papeles al día, 

o porque simplemente les negaban la oportunidad, se les ha dificultado el encontrar trabajo. 

En general, a los inmigrantes se les hace difícil encontrar trabajo debido a la discriminación 

que sufren por parte de los nativos. En este sentido, la Unión Interparlamentaria, junto con la 

OIT y las Naciones Unidas (2015) presentan un informe en donde mencionan los convenios 

encargados de garantizar la integración de los inmigrantes en el mercado laboral, 

mencionando que los trabajadores migrantes son particularmente vulnerables a los prejuicios 

y las diferencias de trato en el mercado laboral por la raza, el color y la ascendencia nacional, 

y a veces por el género y la religión (p. 90). Así se señala: 

Eso po' que postulo, postulo y no he encontrado trabajo... así que.... eso es lo más que 

me ha costado (Alejandra, 58 años). 

Mira el momento más, más difícil que yo creo que hemos vivido aquí en Chile, fue 

cuando llegamos que no conseguíamos trabajo (Fernanda, 38 años). 

Como fue mencionado en el apartado teórico, un proyecto migratorio se compone 

tanto de características subjetivas como objetivas. Un punto importante de considerar es 

cómo se relacionan estos dos aspectos, lo esperado y lo vivido. De las discrepancias entre lo 

esperado y lo vivido, y cómo se vive la diferencia, es como se comprende una situación 

migratoria exitosa o no. Durante el análisis se reconoció que el imaginario socialmente 

compartido sobre Chile por las personas migrantes, se centraba especialmente en una buena 

percepción de oportunidades laborales, las que posibiliten una estabilidad financiera y una 

mejor capacidad adquisitiva. 

En los casos estudiados existe un amplio abanico de opciones laborales en las cuales 

se desempeñan las personas entrevistadas, como lo es el retail, la enseñanza universitaria, el 
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ser guardia de seguridad, el ser secretaria, lo que determina considerablemente sus tiempos 

diarios y ritmos de vida. La intensidad de actividad laboral en específico determina 

fuertemente las condiciones de posibilidad de los migrantes. Esto depende en mayor medida 

de la formación previa a iniciar sus procesos migratorios, ya que una de las aristas de interés 

encontradas durante el proceso de análisis tiene que ver con las iniciativas autogestionadas, 

las que surgen como un mecanismo para solventar esta diferencia entre los ingresos esperados 

y los recibidos.  

En este aspecto la situación de los migrantes entrevistados es variada. No obstante, 

se reconoce que la vida en Chile es bastante cara, especialmente los servicios básicos y los 

arriendos, lo que impulsa a crear nuevas alternativas de ingresos en paralelo con sus trabajos 

formales. Esta situación incluso les puede llegar a dar un poco de “calidad de vida” Sobre 

este punto se menciona que: 

(…) que yo te digo ya yo tengo tres años acá en Chile y bueno gracias a la pandemia, 

decidí emprender. Y te puedo decir que claro, entre mi trabajo formal que tengo, en 

una empresa y mi emprendimiento te puedo decir que hoy en día tengo un poco de 

calidad de vida, en comparación a cuando yo llegué (Fernanda, 38 años). 

(…) porque además del trabajo formal ahora tengo un emprendimiento, estoy 

haciendo repostería, para tener otros ingresos (Valentina, 54 años). 

Al momento de buscar un trabajo, las dificultades son obvias debido a que no saben 

cómo desenvolverse en el medio. Dónde buscar, qué papeles entregar, son aspectos 

fundamentales para insertarse en el mercado laboral. En este sentido, tener a alguien que te 

ayude sobre ese tema, principalmente a encontrar trabajo, es de vital importancia. Aquí es 

donde cobran relevancia las redes migratorias, las cuales son “relaciones interpersonales que 

enlazan migrantes o migrantes retornados con parientes, amigos o compatriotas en casa” 

(Arango, 2000, p. 291). Siguiendo a Arango (2000), las redes migratorias sirven para 

transmitir información, proveer asistencia financiera, facilitar empleos y acomodación y dar 

soporte en varias formas. En este caso, las redes migratorias están ayudando a los 

entrevistados a conseguir un trabajo. Muchos de los entrevistados pudieron conseguir trabajo 

por sí solos. Sin embargo, también hay casos en los que tuvieron la ayuda de un conocido 

para poder asentarse en un puesto laboral: 

Comencé en enero en el call center, es decir cuando faltaban 5 días para yo cumplir 

un mes en Chile ya en mi último viaje, un estudiante me contacta; era un estudiante 
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que había sido mi tesista en Venezuela y me pregunta ¿qué estoy haciendo? y yo a 

manera de chiste le dije: “esperando que tú me consigas trabajo” y me dijo: “bueno 

profe yo tengo cómo conseguir trabajo, pero no sé si es algo que le va a gustar” y yo 

le dije: “que lo que fuese, que yo estaba dispuesto a todo” (Pedro, 44 años). 

Así que yo, en esa misma estadía que estuve acá, a través de un conocido, un amigo, 

al que me refirieron, me dieron una oferta de trabajo, una oferta de trabajo, de manera 

informal, solamente para presentarla ante el ministerio, donde el ministerio, al 

departamento de migración, para hacer contar que yo eventualmente podía ser 

contratada (Valentina, 54 años). 

(...) entonces él [su padre] ya estaba haciendo desde el 2008 me parece consultorías 

acá en Chile con amigos de mi papá, él se conseguía como proyectos acá en Chile 

para trabajar, no era como un empleo formal, sino que participaba en proyectos que 

tenían una duración determinada.  Entonces ya él tenía como contactos acá, ya tenía 

unos trabajos acá e igual (Sebastián, 21 años). 

4.2.2.3 Adquisición de bienes 

A pesar de las dificultades por las que han pasado los entrevistados, la gran mayoría 

tiene un trabajo estable. Incluso, algunos entrevistados han pasado por más de un trabajo 

durante el tiempo en que han estado en el territorio chileno. La buena situación laboral les ha 

permitido sustentarse sus necesidades básicas y alcanzar un determinado bienestar. De hecho, 

dos entrevistados han tenido la posibilidad de adquirir bienes, tales como una casa o una 

moto. Así lo cuenta Valentina cuando le preguntan sobre uno de los mejores momentos que 

ha vivido en Chile: 

Cuando nos dieron la residencia definitiva jajajaja (Valentina, 54 años). 

Mientras que Felipe da las razones de porqué se compró la motocicleta:  

Bueno, sí, principalmente la moto, el resto son cosas más pequeñas, así como la cama, 

la tele o cosas para el hogar, pero he comprado motos para trabajar, he revendido y 

ocasionalmente ha sido una fuente de plata para mi el manejarme con ese tema, (...) 

(Felipe, 30 años). 

Vemos que los entrevistados atraviesan una buena situación económica acá en el País. 

Como se mencionaba anteriormente, han pasado por dificultades a la hora de encontrar 

trabajo, especialmente los primeros días de llegados al País. Esto genera incertidumbre 

producto de la situación vulnerable por la que están pasando. Sin embargo, los entrevistados 

han podido salir adelante y encontrar trabajo de manera formal. Además, estos también han 

podido complementar sus ingresos con trabajos informales aumentando aún más su calidad 

de vida. A pesar de que muchos de los entrevistados tienen alguna profesión, los 
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entrevistados descartan revalidarla producto del engorroso papeleo y lo caro que sale. 

Mientras puedan obtener bienestar, el hecho de ejercer la profesión no se vuelve algo 

necesario.  

 

4.2.3 Experiencias en Chile: cultura, sociedad y ocio 

 

4.2.3.1 El impacto de la cultura chilena: lo negativo y lo positivo 

Las diferencias culturales sin duda marcaron la experiencia de las personas 

venezolanas en estas tierras tan distintas a las del Caribe. Las costumbres, las formas de 

comunicarse, de vivir el día a día son parte de su identidad y las llevan consigo a donde 

vayan. El choque cultural fue grande y el impacto fue tanto positivo como negativo. Uno de 

los puntos destacados por los entrevistados es la diferencia climática entre Chile y Venezuela, 

lo cual hizo hasta cambiar sus costumbres y adaptarse a la situación. Así lo cuenta Irene 

cuando se le preguntó sobre los momentos complicados que ha tenido que vivir Chile: 

El principio y la adaptación al clima es fuerte. El tema del clima es fuerte, porque 

nosotros venimos de una ciudad totalmente tropical (Valentina, 54 años). 

Súper calurosa, súper calurosa [la ciudad de Maracaibo], sí. Entonces el contraste es 

mucho, a uno le cambia la forma de vestirse, las rutinas para dormir, todo, la 

adaptación al clima es fuerte, (...) (Valentina, 54 años).  

 

Por otro lado, el contraste entre la forma de comunicarse del chileno y la forma de 

comunicarse del venezolano fue impactante. Según los entrevistados, la forma de 

comunicarse del chileno es bien fría, directa, cerrada para sus cosas, amargada, entre otros 

calificativos.  Esto contrasta con la forma cálida y amable de comunicarse del venezolano: 

Bueno sí, bastante bien. Lo que pasa es que yo vengo como, digamos de Venezuela, 

los venezolanos son muy amistosos, muy sociables. En cambio, el chileno es más 

cerrado, o sea más frío o esquivo (Alejandra, 58 años).  

Mira, no es por nada, no lo vayas a tomar a mal, pero cuando yo llegue a tu país sentía 

que los quería ahorcar y estrangular a toditos. No entendía el idioma, no entendía 

nada y… (Fernanda, 38 años). 
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A pesar de estos aspectos negativos evidenciados por los entrevistados, también dan 

cuenta de los aspectos positivos de la cultura chilena. Entre los atributos que destacan los 

venezolanos sobre los chilenos, se encuentra el respeto, la solidaridad y el hecho de ser 

“civilizados”: 

Bueno, principalmente la forma de ser de los chilenos, así como tú me comentabas 

que en comparación a los venezolanos son como más fríos encuentro razón, y eso 

como que se manifiesta con que sean más respetuosos y civilizados, me han tocado 

casi puras buenas experiencias conociendo gente acá en Chile, estoy muy agradecido 

de eso (Felipe, 30 años).  

 

4.2.3.2 Prácticas culturales venezolanas y chilenas 

En Chile, los entrevistados siguen practicando sus costumbres más importantes como 

lo son las fiestas de fin de año, en específico la navidad y el año nuevo. Así lo cuenta 

Alejandra cuando se le pregunta sobre si ha celebrado fiestas chilenas o venezolanas: 

Sí sí las hemos seguido aquí ¿Cuándo fue que nos juntamos? hicimos un asadito ahí... 

hacemos arepas... hacemos las comidas de Venezuela... en diciembre... las fiestas 

patrias como se celebran aquí en Chile no son iguales que allá. O sea, allá lo que se 

celebra a lo grande, a lo grande a lo grande, es el fin de año, en navidad y fin de año. 

Y ellos tienen una tradición de hacer las hallacas que se llaman (Alejandra, 58 años). 

Por otro lado, también les han gustado las celebraciones chilenas, específicamente la 

del 18 de septiembre, por lo que han comenzado a participar de esta celebración:   

Bueno, fíjate que como te dije yo soy más bien sedentario, pero desde que llegué que 

me ha gustado la celebración suya que tienen en septiembre, la carne y el terremoto, 

obvio que aprovecho la oportunidad para compartir aunque no sea una celebración 

propia de mi país (Felipe, 30 años).  

Se involucran en la sociedad chilena a través de la fiesta del 18 de septiembre y 

contando y practicando sus costumbres traídas de Venezuela. Este multiculturalismo se 

decanta hacia una convivencia sana y próspera en la que ambos lados salen beneficiados.  

 

4.2.3.3 Tiempo libre y xenofobia 

Esta participación también se ve en otros ámbitos. Si bien es cierto que muchos de 

los entrevistados no participan en organizaciones o colectivos debido a que tienen poco 
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tiempo libre –esto porque el trabajo le consume la mayoría del tiempo que poseen, y el poco 

tiempo libre que tienen lo usan para dedicárselo a la familia-, si hay un caso en el que una 

entrevistada nos cuenta cómo se ha involucrado en la sociedad chilena a través de 

organizaciones que ayudan a otras personas: 

Yo, todos los años anteriores, antes de la pandemia, ayudaba a una organización de 

personas ciegas o discapacitados visuales de aquí de Valparaíso, o sea estaban 

legalmente constituidos, y yo los ayudaba porque necesitaban a alguien que leyera, 

que los ayudara a hacer la once. Entonces, yo siempre me he movido así, ayudando a 

las personas, también ayudando en el club del adulto mayor donde va mi tía, o sea me 

gusta colaborar, me gusta participar en esas cosas, no estar inactiva (Alejandra, 58 

años). 

En su día a día, los entrevistados han vivido variadas experiencias con respecto al 

trato y al respeto. Se han encontrado con chilenos que los han tratado súper bien y los han 

ayudado de diferentes formas. Pero también, han vivido situaciones en donde la xenofobia 

se hace presente: 

(...), entonces el muchacho se molestó un día porque pensó que yo le estaba quitando 

el trabajo pero simple y llanamente me decían hágalo y yo lo hacía y si él no lo estaba 

haciendo me dicen a mí y lo hago yo y él se molestó, se me vino encima, me empujó, 

comenzó a gritarme, me insultó, me dijo insultos muy horrible, me dijo que me 

devolviera mi país que yo era un venezolano muerto de hambre y que tenía que 

regresarme y otro montón de garabatos que no vale la pena que yo se los diga aquí 

(Alexis, 45 años). 

(…), y recuerdo que un carabinero que estaba afuera cuidando el pasillo donde 

estaban las celdas nos preguntó nuestros datos y cuando me escuchó a mí hablar me 

preguntó qué de dónde era: cuando le dije que soy de Venezuela, dijo: ¡ah 

venezolano! todo ustedes son iguales, ¿por qué no te devuelves a tu cagada de país?;  

eso es lo único xenofóbico que alguna vez me dijeron pero yo no lo cuento como que 

es algo xenofóbico que lo dijo un paco en un contexto de una detención de abuso de 

poder, no siento que represente a toda la sociedad chilena, (...) (Sebastián, 21 años). 

Como se mencionó, las experiencias son variadas y tal como dice el entrevistado, esto 

no puede extrapolarse a toda la población. Va a haber contextos en los que resaltan las 

diferencias debido a que hay algo en juego como lo es el dinero o el poder, pero en general 

el buen trato es el que ha imperado en la mayoría de las situaciones entre los chilenos y los 

venezolanos.  

Por último, hablando de sus experiencias más comunes como lo son el hecho de 

distraerse y pasar un buen rato en las calles del área metropolitana, vemos que son tan 
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valiosas como el resto de las experiencias. Tener un tiempo libre para distraerse de las malas 

experiencias que les ha tocado vivir desde que salieron de Venezuela es gratificante y da un 

nuevo aire para seguir afrontando los problemas del día a día. Muchas de estas actividades 

las podían hacer allá en Venezuela antes de que todo fuera a peor, y volver a recordar esos 

momentos se vuelve casi una necesidad:  

Te puedo decir que vamos poco a poco, entonces creo yo que, lo que buscamos todos 

es que tú puedas ahorrar por decirte, trabajar y ahorrar dignamente y por decirte te 

vayas a un carrete con tus amigos. Ahí tienes un poco de calidad de vida porque tienes 

para pagar tus cuentas, pero también tienes que darte un gusto (Fernanda, 38 años).   

Por ejemplo, yo creo que en el primer año de estar aquí, nosotros no íbamos al cine. 

No teníamos como ir al cine, entonces fue un choque muy fuerte para nosotros 

(Valentina, 54 años). 

Los entrevistados que no pueden darse estos gustos debido a que tienen poco tiempo, 

pasan el poco tiempo libre compartiendo con la familia.  

 (...), muy pocas veces he salido porque siempre del trabajo a la casa, de la casa al 

trabajo comparto más con mi hijo y mi esposa, (...) (Alexis, 45 años). 

Tiempo libre tengo poco, y el poco tiempo libre que hago lo que hago es compartir 

con mi familia (Valentina, 54 años). 

 

4.2.3.4 La situación política chilena 

Dentro del ambiente político, las opiniones de los entrevistados son muy variadas. 

Varios de los entrevistados opinan que hay cosas que cambiar en este país, por lo que el 

proceso constituyente es necesario, a pesar de que algunos no estaban convencidos al 

principio por lo que pasó en Venezuela con el cambio de constitución. Algunos prefieren no 

participar ni opinar de política, apartándose de los puntos de conflicto que ello puede 

acarrear. Con respecto al estallido social, Irene sufrió mucho ya que comenzó a recordar lo 

que pasó en Venezuela y lo mal que lo pasó con las protestas allá: 

Nos asustamos mucho. Me asusté mucho, porque, fue como un déjà vu, fue revivir el 

asunto de las protestas en Venezuela, yo pensé que iba a haber un quiebre del 

gobierno, o de la sociedad. Me asusté muchísimo, fue terrible para nosotros. Nosotros 

llorábamos y todo, porque nosotros decíamos “no puede ser que nos pase esto a 

nosotros ahora”, porque como te digo, nosotros venimos buscando una tranquilidad 

y estabilidad, y eso fue… Terrible, no digo que estábamos en contra de las protestas, 
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porque sabíamos que había muchas razones para protestar. (...). Eso fue muy fuerte, 

mis hijos tenían mucho miedo, o sea, qué vamos a hacer, nos íbamos a tener que ir de 

aquí, o sea (Valentina, 54 años).  

En general, los venezolanos han tenido una buena experiencia en estas tierras 

conviviendo con una cultura diferente sin dejar de ser ellos mismos, pero a la vez adaptándose 

a las circunstancias. 

A través de estos relatos, se aprecia que los inmigrantes se han podido integrar a la 

sociedad chilena en completa normalidad, pudiendo participar tanto de la vida cultural como 

social. A pesar del choque cultural, la difícil adaptación a la forma de ser de los chilenos y 

aislados episodios de xenofobia, el multiculturalismo entendido como el respeto de todas las 

culturas entre si y el derecho de todas a participar de la vida pública y social (Margarit y Bijit, 

2014b) es algo que se aprecia en Chile. Los entrevistados han recibido un buen trato por parte 

de los chilenos haciéndoles sentir cómodos en territorio ajeno.  

 

4.2.4 Territorio: el área metropolitana de Valparaíso  

La Región de Valparaíso y en especial el Gran Valparaíso es un polo de atracción 

para una parte de la población venezolana. El proceso de análisis nos permitió identificar que 

más allá de la definición puntual de un límite geográfico. Por ejemplo, la conurbación de 

Valparaíso y Viña del Mar nos limitaba geográficamente para analizar una conexión 

geográfica que va más allá de estas dos comunas. Esto debido a que el polo urbano del Gran 

Valparaíso comprende las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Concón y Villa 

Alemana. La consideración de este espacio como una macro ciudad nos acercó de mejor 

manera a la situación actual de nuestros entrevistados, ya que favorece la apertura de nuestro 

campo de estudio en su dimensión más amplia.   

 

4.2.4.1 Características del Gran Valparaíso 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los venezolanos eligieron venir a Chile 

por su estabilidad económica y por las posibilidades que daba este país para proyectarse en 

el futuro. Sin embargo, la elección de la comuna del área metropolitana de Valparaíso es muy 
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distintas. Con lo que respecta al área urbana de Valparaíso, las personas migrantes 

entrevistadas destacaron lo importante de sentirse en un lugar seguro y acogedor, a diferencia 

de ciudades más grandes como Santiago, la cual se destaca por ser una ciudad agitada: 

por eso no me quise quedar en Santiago porque en Santiago si hay mucho trabajo 

pero... no me gusta mucho la vida agitada (Alejandra, 58 años). 

me gustó Valparaíso, a mi esposa también le gustó Valparaíso y es tranquilo que nos 

gusta que sea más tranquilo ya tenemos experiencia por cosas que habíamos visto en 

internet de gente que decía que Santiago era muy ajetreado, la gente no era tan amable 

como en otras ciudades (Alexis, 45 años) 

…no hay eso como Santiago que es ajetreado (Alexis, 45 años). 

Si yo llegue y me enamore de… y Santiago me pareció bonito, pero bueno, a mi las 

ciudades grandes no me gustan tanto (Valentina, 54 años). 

Una de las entrevistadas nos cuenta que, dependiendo de la comuna en la que vivan, 

las personas son diferentes: 

Bueno, ya lo he aprendido aquí, ya lo he ido aprendiendo aquí en los trabajos que he 

tenido porque la gente de Valparaíso, ya he visto a los santiaguinos y son diferentes 

a ustedes. Al igual que, por lo menos mi primer trabajo en Valparaíso, es como un 

tipo de persona, luego trabaje en Reñaca otro tipo de persona, hoy en día trabajo en 

quince norte [en Viña del Mar] y es como tener… atender tanto público de Valparaíso, 

que tienen una personalidad y la gente de acá, entonces es como saber tratar a los dos 

polos (Fernanda, 38 años). 

Anteriormente se mencionó el caso de la venezolana que viajó directamente a la 

“quinta región” para conocer cómo era el ambiente en Viña del Mar. Actualmente vive en la 

comuna de Quilpué, y es básicamente por cosas buenas de Quilpué y por una cosa mala de 

Viña del mar. Así habla Irene sobre Viña del Mar: 

Viña, me encantó, el mar, todo se veía limpio, ordenado, tranquilo, todo se veía 

relajado, se veía seguro, así que dije sí, creo que me voy a quedar por aquí (Valentina, 

54 años). 

El problema que hubo con Viña del Mar es que los arriendos eran muy caros como 

para vivir, por lo que, al averiguar sobre otras comunas, llegó a Quilpué, la cual es una ciudad 

más pequeña pero que tiene buena conectividad: 

Y de hecho, yo vivo en Quilpué, ahora vivo en Quilpué, porque al principio, 

precisamente cuando venía, me di cuenta de que los arriendos eran demasiado caros, 

en Viña. Entonces empecé a buscar, y conseguí en Quilpué. Y como igual está cerca, 

y tiene buena conectividad, me quedé en Quilpué (Valentina, 54 años).   



66 
 

Estar en un sitio seguro. Estar en un sitio que fuera relativamente cómodo y seguro 

para mis hijos. Por eso me gustó Quilpué, tiene un fácil acceso a los colegios. Porque 

pensé en eso, pensé mis hijos se van a quedar solos y yo voy a estar trabajando la 

mayor parte del tiempo, así que quería darles una cierta seguridad de que ellos 

pudieran estar solos, al ir y venir del colegio, y eso lo conseguí en Quilpué (Valentina, 

54 años). 

A la mayoría de los entrevistados les gustan los lugares del área metropolitana de 

Valparaíso. El jardín botánico, los cerros turísticos de Valparaíso, la Avenida Perú, el Muelle 

Barón, son solo algunos de los lugares que los entrevistados nombran como sectores que les 

agradan. En este sentido es interesante recalcar que el área metropolitana de Valparaíso 

entrega unas positivas condiciones de vida a las personas migrantes, destacándose las 

características culturales y recreativas de la ciudad puerto, esto se describe de la siguiente 

manera: 

Bueno que a mí me hayan gustado por supuesto el Cerro Cárcel con el centro cultural 

que hay allí, me encantó, en general todos los cerros que son turísticos, el Cerro 

Mariposa, el Artillería también, (…) (Sebastián, 21 años).   

Tener lugares en los cuales estar y donde sentirte cómodo, es un aspecto importante para 

desarrollar un arraigo. Ese vínculo se basa en el valor que les dan a las personas el hecho de 

estar en un área con tanta historia, tan bien cuidada y con tanta seguridad que, contrastado 

con el ambiente que tenían en Venezuela, puede hacer pensar a los venezolanos en quedarse 

en vez de buscar otros rumbos. 

 

4.2.4.2 Nuevamente la importancia de las redes migratorias 

Entre las variadas razones de porqué eligieron venir a vivir a esta zona, se hace 

presente un pasado en el lugar: 

Bueno, Valparaíso, cuando yo dije me voy a Chile, pensé “voy a llegar a Valparaíso”. 

Como aquí vivían mis abuelitos, yo nací en Talcahuano y vivía en Concepción, pero 

siempre veníamos de visita a Valparaíso (Alejandra, 58 años). 

(…), como mi papá es de Chile, teníamos la casa de mi abuela en Valparaíso, (…) 

(Sebastián, 21 años). 

Por otro lado, también está el caso del venezolano que se informó sobre la comuna 

de Valparaíso y mediante redes sociales se contactó con alguien que lo asesoró: 
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Mira cuando decidí salir compré el pasaje, ahí comenzamos a acomodar todo el viaje 

y como te dije habíamos visto un grupo por Facebook y después se formó un grupo 

de WhatsApp, en este grupo había una persona que estaba acá en Valparaíso; es una 

muchacha que ella es hija de chilenos, ella estuvo en Venezuela, le agradece mucho 

al país porque ella se formó allá en Venezuela como enfermera creo , ella luego se 

regresa acá Chile y decide ayudar a personas porque casualmente en ese momento 

comenzaron a salir; gente que preguntaba por Chile, por Valparaíso ella vio una gente 

comenzó a hablar con ellos, comenzó a formar ese grupo y ahí cayó; (…) (Alexis, 45 

años). 

Aquí nuevamente vemos la importancia de las redes migratorias para asentarse de 

manera segura en un lugar. Como se había mencionado anteriormente, Arango (2000) dice 

que las redes migratorias, entre otras cosas, sirven para facilitar la acomodación de los 

inmigrantes, para asentarse en el nuevo territorio. No es lo mismo llegar por tu cuenta a un 

lugar con toda la incertidumbre que ello conlleva que llegar asesorado por alguien que sabe 

sobre el tema. 

 

4.2.4.3 La vivienda 

Hablando de la vivienda de los entrevistados, ya mencionamos que sólo una 

entrevistada pudo adquirir su casa propia. Además, hay otro entrevistado que está viviendo 

en la casa de su abuela, por lo que tienen un lugar fijo donde estar. El resto de los 

entrevistados arrienda un departamento o un lugar en el cual puedan quedarse. Ya sea de 

manera solitaria, en familia, o con más inmigrantes, el arrendar un lugar es la opción más 

común entre los venezolanos entrevistados: 

(…), con lo de la vivienda es distinto, como te conté, estamos arrendando entre varios, 

pero mi plan a futuro es poder ahorrar con el objetivo de poder estudiar y de poder 

tener una casa grande (Felipe, 30 años).  

Son varios los entrevistados que piensan en obtener una casa propia. La importancia 

de la vivienda radica en que está altamente relacionada con la identidad (Pasca, 2014) de los 

inmigrantes. Es a través de la vivienda que los inmigrantes simbolizan cómo se ven ellos 

mismos y cómo les gustaría ser vistos por los demás, por lo que expresa tanto la identidad 

personal como individual. En ella, los inmigrantes pueden sentirse libres de ser ellos mismos 

y de reflejar su cultura hacia los demás. Por otro lado, poseer una vivienda permite a los 

inmigrantes tener control (Pascal, 2014) sobre un territorio determinado, lo que les garantiza 
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una seguridad en todos los ámbitos. Al ser propio, tienen un lugar seguro donde llegar en 

caso de que ocurran problemas, y tienen un lugar donde ellos mandan, lo que es 

especialmente importante cuando los venezolanos están en tierras foráneas. Por último, la 

importancia de la vivienda está cargada de simbolismos (Pascal, 2014) que identifica a los 

inmigrantes como grupo, y que los diferencia del resto.   

El área metropolitana de Valparaíso ofrece múltiples características que llaman la 

atención a los entrevistados, entre las cuales destacan el valor turístico, la seguridad, la 

conectividad, los espacios públicos para compartir en familia, entre muchas otras. Sin 

embargo, lo llamativo de esta área para los entrevistados, es el ambiente social, en particular, 

la tranquilidad del área metropolitana. En comparación con el ambiente de Santiago que los 

entrevistados destacan por ser ajetreado, las comunas del área metropolitana de Valparaíso 

ofrecen un grato ambiente para echar raíces. Esta particular característica del Gran Valparaíso 

dentro de la dimensión del arraigo enfocada en la cultura y la sociedad es bien valorada por 

los entrevistados y constantemente resaltada.     

 

4.2.5 Los trámites migratorios 

La mayoría de los entrevistados mencionó que realizó la regularización de su 

situación migratoria, de manera que gestionaron los papeles desde Venezuela para ingresar 

al país de manera legal: 

y empecé a ver el asunto de los trámites para emigrar. Y vi que era muy fácil, vi que 

no era nada complicado si uno tenía un título profesional. Porque para ese momento 

los procesos migratorios para las personas que teníamos títulos profesionales, eran 

muy fáciles, totalmente diferentes a lo que ocurre hoy en día (Valentina, 54 años). 

(...) [mis amigos y yo] entramos por la vía legal (Felipe, 30 años). 

En ese momento se podía hacer lo que yo hice: yo comencé a tramitar mis papeles 

desde Venezuela (Alexis, 45 años).  

Esto les permite satisfacer sus necesidades de una manera más segura que como lo 

harían los inmigrantes indocumentados. Para acceder a un trabajo formal, se deben tener los 

papeles al día, de lo contrario, deben aceptar la inseguridad de un empleo informal o 

comenzar un emprendimiento. Otro aspecto relevante es el acceso a la vivienda propia, lo 
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cual es importante para los venezolanos. Así es como cuenta Valentina su felicidad al 

momento de obtener su vivienda propia:  

El sentir que ya teníamos estabilidad, desde el punto de vista legal, porque eso para 

mí era sumamente importante. Yo nunca me hubiera ido… yo no quería irme para un 

país y sentirme ilegal, sentirme acusada de estar haciendo cosas fuera de la ley. 

Entonces cuando logramos obtener toda la legalidad de la residencia, eso fue una gran 

tranquilidad y una gran alegría para nosotros (Valentina, 54 años). 

Hay un aspecto importante a destacar sobre la realización de los trámites migratorios, 

y es el hecho de que, como nos cuenta un entrevistado, existen diferencias entre Valparaíso 

y Santiago: 

Lo que pasa es que hace 4 o 5 años atrás era mucho más rápido hacer el proceso 

migratorio y más acá en Valparaíso porque en Santiago era un poco más difícil, y eso 

una de las cosas que me llamó la atención de Valparaíso y de Chile en general (Alexis, 

45 años). 

Si bien es cierto que no podemos sacar conclusiones sobre este tema, es importante 

mencionarlo para futuras investigaciones sobre las particularidades de la institucionalidad de 

Valparaíso. 

 

4.3 ¿Quedarse o irse? el futuro de los venezolanos 

 

4.3.1 Reflexiones sobre su situación migratoria 

Reflexionando sobre su proyecto migratorio y las experiencias que ha tenido que 

vivir, vemos que la mayoría de los entrevistados sufrieron bastante por perder gran parte de 

su vida allá en Venezuela. El vínculo que tenían con su tierra a pesar de las malas 

circunstancias del contexto político, económico y social era bastante fuerte, evidenciándose 

en un arraigo que ha perdurado hasta el día de hoy. Dejar a sus seres queridos, dejar toda una 

vida atrás no es nada fácil cuando cargas con una mochila de necesidades sentimentales que 

no puedes satisfacer.   

Bueno, uno se siente... bueno, mira, yo decía que al principio yo sentía que me habían 

arrancado de Venezuela y me habían tirado aquí en Chile jajaja o sea fue una cosa 

así, o sea como... ay... o sea yo tenía mi vida hecha, tenía todas mis cosas, tenía mi 

auto, andaba para acá, andaba para allá... hacia mis actividades, teníamos como una 
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academia, o sea, hacíamos cursos de administración con una socia. Entonces por eso 

yo decía, yo tenía mi trabajo, tenía toda mi vida hecha, y resulta que tuve que ¡CHA! 

o sea que me arrancaron y me tiraron acá (Alejandra, 58 años). 

(...) con todo y lo que yo he descrito yo acá me quedo [en Chile], pero yo necesitaba 

cerrar unos procesos que yo dejé abierto en Venezuela sobre todo en la empresa y 

también en la universidad porque para ese momento trabajaba realmente en dos 

universidades y en una era Jefe de Departamento; en otra coordinaba un diplomado y 

para ese momento yo había sido de forma consecutiva 16 veces padrino de promoción 

y yo tenía un arraigo y un dolor en dejar a mis estudiantes, porque era algo que me 

llenaba de forma considerable, (...) (Pedro, 44 años). 

Con respecto a su situación en Chile, los entrevistados hablan muy bien de la 

experiencia que les ha tocado vivir. Plantean algunas reflexiones eran esclarecedoras respecto 

de las dificultades para construir un arraigo en el área metropolitana de Valparaíso, 

destacándose las discordancias entre la realidad esperada y la realidad objetiva de sus 

procesos migratorios. Se menciona que: 

No ha avanzado tanto como yo esperaba, de verdad yo tenía otras expectativas. 

Porque uno lo que le dicen, quizás no se condice, sobre todo la situación económica 

y los sueldos (..) sobre todo, bueno, porque me considero una persona bien preparada. 

Pero al llegar me di cuenta de que eso no iba a suceder, aquí en la quinta región, 

porque aquí los sueldos son extremadamente bajos. Los sueldos son muy bajos y los 

arriendos son muy caros (Valentina, 54 años).  

Pero en general, los entrevistados dan una grata opinión de su experiencia en las 

tierras chilenas: 

Yo diría que ha sido más que nada una buena experiencia, estoy contento por estos 

últimos años y mi avance, he tenido varios trabajos y conocido gente.  Luego de llegar 

acá a Chile conocí a mi novia, que también es venezolana, y ya que nuestras 

situaciones como migrantes igual eran parecidas, después de como 3 meses de 

relación decidimos compartir el arriendo con ella y 2 personas más, todo bien ahí 

(Felipe, 30 años). 

Honestamente lo que estoy viviendo, siento que estamos muy bien porque en general 

mis padres tuvieron una buena situación económica en el pasado y ahorita mi papá 

igual tiene un buen trabajo; entonces siento que nosotros personalmente estamos bien; 

(...) (Sebastián, 21 años). 
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4.3.2 Perspectivas a futuro 

Teniendo en cuenta los aspectos más relevantes a la hora de vincularse con un 

territorio como lo puede ser la familia, el trabajo, la cultura y la sociedad, vemos que estos 

entrevistados se sienten bien en este país a pesar de las diferencias y de los problemas que 

existen. El pensar en volver a moverse no imposibilita formar un vínculo que puede ser 

temporal o permanente, afectando en una futura toma de decisiones si es que algún día 

deciden volver a Chile.   

Los migrantes venezolanos tienen distintas opiniones sobre lo que quieren hacer en 

un futuro. Es normal cuando has tenido que vivir distintas experiencias que te van marcando 

durante todo el trayecto desde que saliste de Venezuela. Con todas esas vivencias, los 

entrevistados aprendieron que las cosas son cambiantes y que nada es para siempre, por lo 

que, si ya migraron una vez, no descartaron en volver a hacerlo.    

Hay algunos entrevistados que destacan el hecho de quedarse en este país. Así lo 

cuenta Alejandra que, por la estabilidad y tranquilidad que tiene en este lugar, además de que 

tiene a sus padres en Chile, quiere ir a Venezuela, pero solo de visita: 

Bueno ahora te diría que estoy más tranquila, estoy más estable, y... no sé, yo creo 

que regresar a Venezuela a lo mejor sería para visitar nomas y devolverme. Quiero 

establecerme más que nada aquí (Alejandra, 58 años).  

Por otro lado, está el caso de Fernanda, la cual sí desea volver a Venezuela, aunque 

tampoco descarta buscarse la vida en otros rumbos que no sean su tierra natal. Así lo cuenta 

Fernanda quien desea volver a su tierra: 

Entonces qué busca uno, lograr que ellos estén bien allá, para qué, para lograr uno 

volver a comprar una casa allá. Porque yo me vine, y no tenía casa, yo no tenía casa 

propia, mi esposo vendió su casa. Entonces obviamente él está ahorrando, para volver 

a comprar, porque quizás en un futuro, en algún momento, quiere volver. Porque de 

verdad, yo no me veo envejeciendo aquí, (...) (Fernanda, 38 años). 

Mira a mí me gustaría volver... mira a mí me gustaría volver porque si esto aquí no 

mejora, porque la calidad de vida que tiene la tercera edad es muy mala, yo busco 

calidad de vida en otro lado. Sigo trabajando, ahorro y puedo resolver en otro lado. 

Porque la calidad de vida que tienen aquí las personas no es la correcta. Yo siento que 

lo que ustedes están viviendo aquí... mira te soy sincera no es lo correcto. Yo estoy 
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aquí si hay una estabilidad, pero lo considero que no son... es para que estuvieran 

mejor, me entiendes (Fernanda, 38 años). 

También está el caso de Valentina que aun ve su estadía en Chile como transitoria 

debido a la situación política que está atravesando el país con la convención constitucional:  

Aun la veo como transitoria, aun la veo como transitoria. Yo creo que en los próximos 

dos años definirá si nos quedamos definitivamente acá y si ya hacemos más arraigo, 

en los próximos dos años (Valentina, 54 años). 

También tenemos el caso de un entrevistado que se le pasó por la mente volver a 

Venezuela, pero que, por distintas circunstancias, tanto en Venezuela como en Chile, prefiere 

quedarse acá: 

Mira, la verdad mi idea original era venir a Chile por un tiempo y devolverme a mi 

país cuando las cosas se estabilizaran, pero realmente no creo que eso vaya a pasar 

por un tiempo. Por otra parte acá me ha ido bastante bien, en un momento consideré 

ir a España o Estados Unidos porque tengo contactos allá, pero sigo prefiriendo 

quedarme acá, me he anclado a mi ambiente, mis cercanos acá y la seguridad que me 

ofrece mi trabajo (Felipe, 30 años). 

Siguiendo con las personas que no quieren volver a su país de origen, tenemos el caso 

de este entrevistado que no desea irse de Chile de manera inmediata, pero sí en un futuro: 

No nunca pensé en irme de Chile, o sea es decir nunca he pensado en irme de Chile 

como a mediano o corto plazo; ni siquiera cuando estaba aterrorizado; nunca pensé 

en irme de hecho a Venezuela y yo sé que jamás, nunca, nunca en mi vida no voy a 

volver, no quiero volver a Venezuela nunca, nunca, jamás porque el daño económico 

y social y en general todo lo que hizo este gobierno, (...),      así que yo no planeo 

volver nunca más a Venezuela, jamás, nunca, nunca, nunca, nunca, pero sí planeo a 

largo plazo graduarme aquí en Chile trabajar algunos años, como tener un piso sólido 

y de ahí ver opción de migrar nuevamente otro país, a Nueva Zelanda una cosa así 

(Sebastián, 21 años). 

En el siguiente caso, el entrevistado nos cuenta que no desea volver a Venezuela, pero 

que, al igual que Fernanda, tampoco descarta irse a otro país si las circunstancias lo requieren: 

Sí, por mi mente no pasa volver a Venezuela. (...). Hace tiempo tal vez cuando llegué 

al país, en el primer o segundo año yo veía a Chile algo así como mi destino final, 

pero creo he aprendido (eso también lo deja la migración); que cuando ya migras la 

primera vez, te das cuenta algo así como que nada es eterno; entonces qué es factible 

el estar hoy acá, pero si se presenta otra oportunidad de migrar que conduzca 

profesional o económicamente a tener mayor calidad de vida o mejorar; sobre todo 

económicamente no estoy cerrado a esa posibilidad (Pedro, 44 años). 
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Por último, el entrevistado dice que por el momento, tiene pensado seguir en Chile. 

A menos que la cosa no cambie en Venezuela que no va a volver. Y si tiene que cambiar de 

rumbo, no tiene ningún problema: 

Pensamos porque después que uno se casa, tiene hijos en uno piensa sólo, uno piensa 

en conjunto, pensamos en regresar si en algún momento como de visita, estar un 

tiempo pero ya uno que tiene 4 - 5 años aquí, ha hecho una carrera, a menos que le 

vaya a uno muy mal y Venezuela repunte es la única opción, pero de vivir en 

Venezuela otra vez no creo ya a estas alturas estamos aquí y de irnos sería irnos es a 

otro país, no sabría cuál pero tenemos que pasar por el mismo proceso que cuando 

nos vinimos para acá, que hacer un estudio, ver qué países pueden ser, pero por ahora 

estamos acá y seguiremos acá (Alexis, 45 años). 

Como vemos, las visiones a futuro son muy variadas, decantándose por lo práctico a 

la hora de tomar una decisión. La mayoría está muy bien en Chile, con un trabajo y junto a 

su familia, teniendo cierto bienestar que le permite vivir con tranquilidad. Pero, al igual que 

pasó en Venezuela, si las cosas cambian, no tienen ningún problema en irse a otro lado.  

Ahora bien, con respecto a la estadía acá en Chile, este asentamiento tiene un requisito 

importante para que sea de calidad. En lo que respecta a las perspectivas futuras, encontramos 

cierta coherencia interna en la búsqueda de certeza en el tema habitacional y la configuración 

típica de los hogares en Venezuela. Este contraste se hizo notorio al preguntar respecto a las 

condiciones que podrían mejorar la estancia en el país en un futuro, dando cuenta del valor 

que los entrevistados otorgan a la configuración familiar conocidas y que encontraban en su 

propia cultura, pero que al ser un tema que se vincula directamente con la solvencia 

económica (debido al alto costo de la vivienda en Chile) sólo se hizo más presente y notorio 

cuando hablamos de proyecciones y mejoras, como da cuenta la presente cita:  

Sobre eso, creo que la mayor diferencia y para mejor en mi futuro, sería poder tener 

una casa grande, como te contaba allá en Venezuela no es tanto así como “te vas de 

la casa y a vivir con tu pareja”, allá vivimos en familia y eso me gustaría recuperar, 

tener una casa grande en la que pueda traer a mi padre, vivir con mi novia y 

consolidarnos como familia en un buen espacio, más que nada eso, me gustaría poder 

estudiar y eventualmente poder tener una casa grande para vivir con mi familia 

(Felipe, 30 años). 

Como se aprecia en la anterior cita, el valor percibido en la composición familiar 

“típica venezolana” para el entrevistado es transversal a su pasado y futuro, manifestándose 

en distintos niveles y momentos del proceso migratorio (existiendo en el presente la idea de 
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poder solventar el viaje del padre e hijo del entrevistado) y siendo una constante en la 

búsqueda de bienestar de una persona que en particular.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Nuestro propósito fue identificar los factores que justifican el arraigo de las personas 

migrantes venezolanas en las comunas del área metropolitana de Valparaíso, es decir, en las 

comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón. Para ello, se 

llevaron a cabo siete entrevistas a migrantes venezolanos que llevaban más de tres años 

residiendo en Chile, entre los cuales se encontraban tres mujeres y cuatro hombres.  

Para poder alcanzar este objetivo, indagamos en las experiencias que tuvieron los 

entrevistados en su país de origen, específicamente tomamos nota sobre cómo era su vida 

allá en Venezuela, cómo era su día a día, en qué trabajaban, con quiénes vivían, qué hacían 

en su tiempo libre, qué tipos de bienes tenían, para luego indagar en los motivos que los 

llevaron a emigrar de su tierra a Chile y los imaginarios previos que tenían sobre este país. 

Luego investigamos acerca de las razones por las cuales los migrantes venezolanos justifican 

su residencia en las comunas del área metropolitana de Valparaíso. Y, finalmente, analizamos 

las expectativas a futuro de los entrevistados en lo que respecta a su proyecto migratorio.  

A partir de los datos recabados, podemos concluir que los factores que justifican la 

posibilidad de arraigo de las personas entrevistadas en las comunas del área metropolitana de 

Valparaíso son la reunificación familiar y su bienestar, la posibilidad de generar ingresos, el 

poseer una vivienda propia, el tener su situación migratoria regularizada y la tranquilidad del 

ambiente político y sociocultural.  

La conocida situación política que generó los problemas sociales y económicos en 

Venezuela afectó los ámbitos más importantes de la vida venezolana, como lo son el bienestar 

familiar, la alimentación, la salud, la seguridad; cosas que muchos de los venezolanos 

anhelaban por volver a poseer. Esto llevó a que emigraran a otros países en busca de “calidad 

de vida” y “bienestar”. Los imaginarios sobre Chile que tenían los entrevistados se basaban 

en el aspecto económico, tanto en la estabilidad económica como en los sueldos que se podían 

obtener. Estos factores fueron determinantes para que algunos entrevistados eligieran 

emigrar hacia Chile, mientras que, para otros, las redes migratorias fueron las que influyeron 

en este viaje. El capital social que poseían los entrevistados jugó un rol importante en este 

aspecto, especialmente cuando decidieron emigrar hacia las comunas del área metropolitana 
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de Valparaíso. Este capital, donde también se encuentran las llamadas redes migratorias, les 

permitió vincularse con personas que estaban residiendo en estas comunas, personas que son 

familiares de ellos, amigos o gente que conocieron mediante redes sociales.  

En territorio nacional, los entrevistados valoran el hecho de poder tener un trabajo 

formal. La incertidumbre y el miedo de no conseguir un trabajo habla de los imaginarios y 

las malas experiencias por las que pasaron los inmigrantes cuando no tenían ingresos para 

poder satisfacer sus necesidades. Ante esto, cualquier tipo de trabajo formal lo valoran de 

gran manera. La sensación de seguridad que otorga la formalidad en el ámbito laboral permite 

a los inmigrantes seguir desenvolviéndose en el resto de los ámbitos porque ya tienen un 

ingreso fijo asegurado. Los emprendimientos también son bien valorados debido a que 

aumenta la sensación de seguridad al tener una fuente de ingreso extra. En este ámbito cobra 

relevancia el costo de la vida en el área metropolitana de Valparaíso, y se ve reflejado en el 

hecho de que a veces es necesario que más de un miembro de la familia trabaje para poder 

satisfacer las necesidades básicas y mejorar los umbrales de bienestar objetivo y subjetivo. 

El hecho de que los entrevistados tengan una profesión y no puedan ejercerla, no se muestra 

como algo por lo que preocuparse. Si bien muestran interés por ejercer su profesión, le dan 

más valor al vivir el día a día.  

La familia es uno de los factores más importantes dentro de los relatos de los 

entrevistados. El especial vínculo que existe con la madre, la cultura familiar venezolana y 

la particular forma de familia (familia matricentrada) que existe en Venezuela, completan la 

idea de la importancia de ésta para los migrantes venezolanos en su proyecto migratorio. En 

una época marcada por la globalización, la individualización y la incertidumbre, esos 

vínculos tan significativos que los entrevistados tienen con la familia no se han perdido. 

El hecho de tener todos los papeles al día también juega un factor importante a la hora 

de arraigarse en un lugar. La mayoría de los entrevistados mencionó haber hecho los trámites 

correspondientes para tener su situación migratoria regularizada. Esto es de vital importancia 

porque estar de manera legal o ilegal en un país ajeno, marca la diferencia en el hecho de 

cómo vas a satisfacer tus necesidades. No es lo mismo vivir hacinado en un espacio de 

manera precaria con más inmigrantes que vivir en un departamento o una casa de manera 

legal. Tampoco da lo mismo el tipo de trabajo que puedes obtener ni las condiciones del 
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mismo si no se tiene los documentos al día, ya que se pueden dar casos de abusos por parte 

de empleadores producto de este hecho. El tener los documentos al día da seguridad porque 

así se evitan los abusos a los que están expuestos, y, a la vez, se les abren más puertas para 

poder satisfacer sus necesidades. Hablando particularmente del área metropolitana de 

Valparaíso, no podemos ser concluyentes sobre el hecho de que los trámites migratorios son 

más rápidos de hacer que en Santiago como mencionó un entrevistado, por ejemplo. Pero si 

es necesario mencionarlo para futuras investigaciones.  

Las características de la vivienda son importantes a la hora de pensar en arraigarse en 

un lugar. También es especialmente importante el hecho de tener una vivienda propia. El 

valor de tener un espacio propio radica en el hecho de que da seguridad el saber que tienen 

un lugar donde llegar, un lugar que los inmigrantes controlen y se puedan expresar con toda 

seguridad, tanto de manera personal como de manera colectiva. Es en ella donde se da el 

ambiente familiar, ambiente tan valorado por los inmigrantes. La vivienda es un lugar que 

simboliza la idea de cómo se ven las personas y como les gustaría que los demás los vieran. 

La vivienda en tanto estructura relacionada con la identidad y la seguridad, se convierte en 

un factor importante para pensar en una posibilidad de arraigo. 

El ambiente socioultural también es un factor importante para los entrevistados. La 

importancia de estar integrado en la sociedad radica en que permite a los inmigrantes ser 

aceptados y desenvolverse con total seguridad, de participar de la vida económica, social y 

cultural del país sin ser discriminados ni víctimas de xenofobia, como le ocurrió a algunos 

entrevistados. Las diferencias culturales no fueron impedimento para que los inmigrantes 

generaran vínculos con los nativos y se relacionan con ellos de manera completamente 

normal. Esto contrasta radicalmente con los inmigrantes alemanes que llegaron a Valparaíso 

en el siglo XIX, los cuales se cerraron completamente a la sociedad receptora y crearon sus 

propias instituciones donde se relacionaban entre ellos. Ligado con el ambiente sociocultural, 

se encuentra el hecho de que después de vivir en un ambiente de inseguridad, lo que más se 

anhela es la seguridad y tranquilidad que te puede brindar un territorio, ya que un ambiente 

agradable y tranquilo aumenta las posibilidades de arraigarse a un lugar en particular. Es aquí 

donde radica la particularidad del área metropolitana de Valparaíso con respecto al fenómeno 

del arraigo. La tranquilidad de esta área metropolitana es lo que les llama particularmente la 
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atención a los inmigrantes venezolanos, contrastándolo constantemente con la vida agitada 

de Santiago. Esta particularidad confirma nuestra hipótesis de investigación, la cual plantea 

que la amabilidad del área metropolitana de Valparaíso, producto de su pasado migratorio, 

es un factor determinante para que los inmigrantes construyan arraigo. El área metropolitana 

de Valparaíso, y en particular la comuna de Valparaíso, paso de tener inmigrantes de origen 

europeo, con un alto capital económico, que llegaban a trabajar en el puerto, generar industria 

y comercio, a crear sus propias sociedades e instituciones, a tener inmigrantes de origen 

sudamericano con escasos recursos económicos, que salen de sus países en busca de 

seguridad, estabilidad y una mejor vida. 

La experiencia de los entrevistados en el área metropolitana ha sido buena, tanto en 

términos objetivos como lo es en el caso de los ingresos y los bienes, como en términos 

subjetivos como lo es la familia y el ambiente sociocultural. En general, las perspectivas a 

futuro son siempre de incertidumbre. El deseo de quedarse está presente en la mayoría de los 

entrevistados, pero la incertidumbre del futuro hace que no descarten en volver a emigrar, 

especialmente teniendo en cuenta la situación política en Venezuela y la correlación que 

hacen con el proceso constituyente chileno. En este sentido, podemos afirmar que estos 

inmigrantes venezolanos han generado arraigo en el área metropolitana de Valparaíso, pero 

que, sin embargo, este arraigo es transitorio.  

Conocer las particularidades del área metropolitana de Valparaíso y lo que posibilita 

la construcción de arraigo por parte de los inmigrantes ayuda a mejorar la inclusión de los 

mismos en un sector reconocido por su historia migratoria. A pesar de encontrar aspectos 

relevantes para el área estudiada, las limitaciones de este estudio radican en la superficialidad 

de los resultados debido a que coincidió con la teoría correspondiente sobre los factores más 

importantes que determinan el arraigo. En términos metodológicos, la actual situación 

sanitaria producto del Covid-19 impidió que pudiéramos acceder a más entrevistados, lo que 

generó un problema sobre la muestra de la población migrante venezolana. 

Para futuras investigaciones se recomienda estudiar cada dimensión del arraigo de 

forma particular para así obtener una mayor profundidad sobre el tema en un área en 

específico, ya sea esta ciudad, provincia, región, o cualquier delimitación territorial que se 

proponga. Además, se recomienda hacer un estudio comparado entre dos o más áreas sobre 
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alguna de las dimensiones del arraigo para así saber con mayor claridad lo que caracteriza a 

cada una de esas áreas. 
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ANEXOS  

 

Pauta de entrevista  

Entrevistador(a): completar antes o después de la entrevista los siguientes datos: EDAD / 

SEXO / CIUDAD DE RESIDENCIA / ESTADO CIVIL / HIJOS/AS / AÑOS DE 

RESIDENCIA EN CHILE (SOBRE 3) / NIVEL DE ESTUDIOS / OCUPACIÓN 

ACTUAL. 

  

I. Experiencias en el país de origen y llegada a Chile 

1. Para comenzar, cuéntame cómo era tu vida antes de partir a vivir a otro país. 

(Indagar en su familia, quiénes eran tus padres y las personas con que creciste) 

- Indagar en nivel de estudio de padres, actividades y nivel de vida general de la familia 

de origen. Indagar en cómo con qué expectativas de buena vida se tenía. 

2. Cuéntame sobre tu decisión de venir a Chile. 

- ¿Cómo era tu vida en tu país de origen? ¿Cuáles fueron las principales razones de 

migrar? ¿Por qué Chile? Indagar en la historia de cómo fue que llegaste a vivir a 

Chile, los motivos y expectativas iniciales (como se formaron esas expectativas, 

quienes le hablaron sobre Chile o el Gran Valparaíso), así como las personas que te 

acompañaron y te ayudaron en el proceso de partir e instalarte. 

3. ¿Cómo fue tu llegada a Chile? 

- Indagar el trayecto, viaje (por paso regular o irregular) ¿Cuándo llegaste? ¿Desde 

dónde llegaste? (país de origen o país intermedio) ¿Sol@ o acompañad@? ¿Cuál fue 

tú situación cuándo llegaste? (visas, contactos previos, capital disponible, etc.) 

¿Dónde te recibieron? ¿Quiénes te recibieron? 

  

II. Describiendo la vida cotidiana en Chile 

4. Cuéntame con quiénes vives actualmente, (cómo es tu familia y qué hacen. 

Indagar si llegó solo(a) o acompañad(o)) 
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- Indagar en pareja ¿Eres casad@ o solter@? ¿Tienes o has tenido pareja en Chile? ¿De 

qué nacionalidad? ¿En qué trabaja? ¿Viven juntos? (si corresponde) 

- ¿Tienes hij@s? ¿Qué edad y nacionalidades tienen? ¿Cómo ves que se desarrolla su 

experiencia de vivir en Chile? (indagar en su comodidad (en el Gran Valparaíso, 

averiguar qué tienen estas comunas que les llamó la atención), en sus amistades, en 

cómo les va en el colegio) 

5. Según me contaste, hace X años que vives en Chile ¿A qué te has dedicado 

durante este tiempo? ¿Te gusta tu trabajo (Indagar qué opina sobre su sueldo o 

pago justo)? Si no es así, ¿En qué te gustaría trabajar entonces? (indagar en 

trayectoria y expectativas laborales (si puede trabajar en su profesión si es que tiene) 

y medios de subsistencia económica de su núcleo familiar) 

6. Cuéntame sobre tus amistades o personas significativas para ti aquí en Chile. 

- ¿Quiénes son y de dónde viven? ¿Qué suelen hacer para encontrarse? (indagar en 

lugares de encuentro significativos a escala de la ciudad y relaciones a distancia) 

- ¿Cómo ha ido cambiando tu grupo de amistades desde que vives en Chile? (indagar 

en nacionalidades, en amistades a distancia y con connacionales u otros migrantes en 

Chile) (averiguar sobre las redes que tienen en el Gran Valparaíso y su relevancia en 

estas ciudades) 

7. Cuéntame sobre tu casa o habitación ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes allí? (Indagar 

qué significa hogar para él/ella) (averiguar sobre las características de esta en las 

comunas) 

8. ¿Cómo es el barrio en el que vives? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo te sientes ahí? 

¿Te gusta? (Indagar en relación con vecinos) 

9. ¿Qué haces durante los fines de semana o días en que no trabajas? (Indagar 

actividades de recreación, ocio, prácticas culturales y sociales; Indagar en costumbres 

o festividades del país de origen que siga realizando acá, en qué consisten y quiénes 

participan en ellas) 

10. ¿Qué lugares de (CIUDAD) conoces más y consideras más significativos para ti? 

¿Cómo te sientes en esos lugares? (averiguar cuáles le gustan y porque) 
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11. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la legislación chilena (y también en el Gran 

Valparaíso)? ¿Has tenido alguna dificultad? ¿Qué es lo que rescatas de esta 

experiencia? 

  

III. Reflexionando sobre la vida en Chile 

12. Cuéntame sobre los que consideras serían unos de los mejores momentos que 

has vivido en Chile (indagar razones) (en el Gran Valparaíso). 

13. Cuéntame uno de los momentos más difíciles desde tu llegada a Chile (indagar 

razones). 

14. En general ¿cómo crees que ha cambiado tu situación desde que llegaste a vivir 

al país? (Indagar comparativamente si está mejor o peor y en qué sentido -en su país 

u otros países, o respecto de otras personas de su familia o amistades) 

15. ¿Has pensado en volver alguna vez o irte de Chile? ¿En qué momentos y por 

qué? (Indagar en las razones por las cuales sigue viviendo en Chile; en qué 

situaciones ha pensado en volver o partir). 

16. Hasta ahora, ¿Cómo describirías tu estadía en Chile? ¿Es una situación de largo 

plazo, permanente? ¿O más bien, una situación transitoria, como una etapa para 

luego a hacer otra cosa? (Indagar en trayectoria de pensamiento sobre su estancia 

en Chile) 

- Durante estos años en Chile ¿Cómo ha ido cambiando esta forma de concebir tu 

estancia en el país? ¿Por qué? ¿En qué sentido? (Si es transitoria:) ¿A dónde te 

gustaría ir? ¿Al país de origen o a otro? ¿Por qué? 

17. ¿Cómo te sientes tú en la sociedad chilena? (indagar en la posición social percibida) 

18. ¿Cómo crees que las personas chilenas te ven? ¿Qué sientes que eres para 

ellos/as? (indagar discriminación y temas raciales) 

  

IV. Proyecciones y anticipaciones de vida en Chile 
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19. ¿Qué cosas te llaman la atención de Chile y la sociedad chilena? (indagar si refiere 

a prácticas o costumbres del país como festividades, ritos, fiestas o comidas). 

20. ¿Cómo sería una situación ideal de vida en Chile, para ti y tu familia? 

21. ¿Qué se necesitaría para que esta situación ideal se cumpla? 

22. ¿Cómo te imaginas en los próximos 5 años? (situación ideal) 

23. ¿Cómo crees que estarás de aquí a 5 años?  (expectativa aterrizada) 

24. ¿Has adquirido bienes en Chile? ¿Cuáles? 

25. ¿Cómo te influyó el estallido social y la pandemia? (si es que no ha salido antes)  
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Matriz de análisis 

 

Meta-

categoría 
Categorías Sub-categorías Códigos 

Proyecto 

migratorio 

Motivos de emigración 

Vida en Venezuela 

Motivos de emigración 

Imaginarios previos 

Estudio de la realidad chilena 

Trayecto hacia Chile 

Planes de 

establecerse 
Arraigo 

Familia 

Economía 

Legislación 

Territorio 

Cultura y sociedad 

Adquisición de bienes 

Política 

Ocio y recreación 

Redes migratorias 

Expectativas de retorno 
Reflexión sobre su situación actual 

Imaginarios de futuro 
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Consentimiento informado  
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