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Ensayo ·

Resumen

El presente ensayo busca problematizar las tensiones en el actual contexto migrante en el norte de Chile 
con respecto a la dualidad en la búsqueda de nuevas oportunidades con las limitantes para las mujeres 
migrantes en el campo del trabajo de los cuidados y la crianza. La migración en Chile se ha presentado 
durante los últimos años como un tema relevante en la agenda coyuntura del país como también de la 
región, en esa línea la problematización de los cuidados como un elemento esencial a la hora de hablar 
de habitar migrante debe estar presente en la discusión de la actual situación migratoria.
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Resumo

Este ensaio busca problematizar as tensões no atual contexto migratório no norte do Chile sobre a 
dualidade na busca de novas oportunidades com as limitações das mulheres migrantes no campo do 
trabalho de cuidado e educação. A migração no Chile tem se apresentado nos últimos anos como um 
tema relevante na agenda atual do país e da região, nessa linha a problematização do cuidado como 
elemento essencial quando se fala em habitar migrantes deve estar presente na discussão do atual 
situação migratória.

PalavRas-chave: Migração; cuidado; trabalho doméstico; lacunas.

Migración, cuidados y espacio: Reflexiones sobre la 
encrucijada de las dinámicas sociolaborales en la 
región de Arica, Chile
Migração, cuidado e espaço: Reflexões sobre a encruzilhada das dinâmicas sociolaborais na região 
de Arica, Chile
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A MODO DE INTRODUCCIÓN: LA 
SITUACIÓN DE LA MIGRACIÓN EN 
CHILE, CIFRAS PARA UN PANEO 
GENERAL

En el presente ensayo, se hará una revisión 
en primer lugar a la serie de datos levanta-
dos por las instituciones relacionadas a las 
temáticas de migración, demografía como 
trabajo que en términos de gobernanza 
han desarrollado las administraciones en el 
país, para luego generar un contraste desde 
la perspectiva del género y del pensamien-
to espacial para plantear los principales 
desafíos y problemáticas que se tienen en 
la actualidad. De manera que en términos 
metodológicos se plantea la necesaria con-
vergencia y atención que tenemos desde la 
perspectiva de la geografía entre los datos 
disponibles y las discusiones bibliográficas 
que posicionan desde ahí. 

La migración en Chile se ha presentado 
durante los últimos años como un tema 
relevante en la agenda coyuntural de los 
medios como también de las percepciones 
de sus habitantes. De acuerdo con estima-
ciones del Servicio de Migraciones chileno, 
para el año 2020 se calculaban aproxima-
damente 1.462.103 personas extranjeras 
con una situación regular o en proceso de 
regulación. (Servicio Nacional de Migracio-
nes, 2022). 

Situación ascendente si se realiza la 
comparativa en los últimos diez años, el 
año 2010 la población migrante represen-
taba sólo un 1,8% del total de la población 
del país (305.212 personas) mientras que 
al año 2020, la población migrante repre-

sentó un 7,5% del total de habitantes (SJM, 
2022). Dicha situación ha implicado una 
serie de transformaciones con respecto a 
las relaciones sociales, económicas, políti-
cas y culturales en el territorio, implican-
do repercusiones en las representaciones 
acerca de la migración en el país. 

Para el caso de Arica y Parinacota, re-
gión en cuestión en el presente ensayo, la 
migración representa sólo un 2,1% (30.087 
habitantes) de la población migrante to-
tal en el país, tendencia regional debido a la 
concentración de la población extranjera en 
la capital del país (61,9%), pero que de todas 
formas corresponde a una posición de relevancia 
comprendiendo su rol en la dinámica fronteriza 
con otros países como Perú o Bolivia. (INE, 
2020). Al revisar las distribuciones según 
sexo, los valores varían levemente para el 
caso de la solicitud de visa permanente con 
48% de hombres y 52% de mujeres para el 
año 2020 de acuerdo con cifras oficiales 
del Instituto Nacional de Estadísticas. La 
caracterización realizada por la ficha Ca-
sen (2011), instrumento aún vigente en el 
comportamiento socioeconómico del país, 
indica que la distribución se sitúa en 44% 
de hombres y 56% de mujeres migrantes en 
la región. (Vicuña, Rojas, 2015).

Es debido a ese último antecedente de-
mográfico en relación a la predominancia 
de mujeres en contextos migrantes como es 
el caso de la región de Arica, que es rele-
vante poner atención a los planteamientos 
de algunas autoras en relación con la expe-
riencia migratoria. Vicuña y Rojas (2015) 
plantean a las mujeres como un elemento 

· José Benjamín Ossa Mujica



Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía  ·  ISNN: 0718-770X  ·  No. 9  ·  Diciembre de 2022

Migración, cuidados y espacio ·

· 40

esencial en la columna migratoria de redes 
familiares o núcleos de personas, mencio-
nan en el caso de América Latina, el pre-
dominio de este grupo como migrantes 
—y como cabezas de redes migratorias que 

Imagen 1

luego movilizan a los núcleos sociales más 
cercanos a ellas, asociadas a su vez con un 
mayor empobrecimiento y desprotección 
desde sus países de origen. 

Niña juega en el sector alto del cerro Chuño en la ciudad de Arica. El cerro Chuño es una 
unidad territorial caracterizada por las tomas en terrenos declarados como contaminados 
por acción de la minería en que se entrecruzan el abandono del Estado y la subsistencia de 

mujeres migrantes. Fotografía propia. Mayo de 2022. 

Atendiendo a las cifras asociadas a la in-
serción laboral para el caso de la región de 
Arica, estudios relacionados al trabajo mi-
grante en el campo rural del país destacan 
a Arica y Parinacota como el territorio que 

concentra la mayor cantidad de migrantes 
participantes de la actividad rural (41,6%) 
de acuerdo con datos recogidos por la Or-
ganización Internacional del Trabajo. (OIT, 
2020). 
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El informe anteriormente mencionado 
también hace alusión a la relevancia que 
tiene la mano de obra migrante en la ocu-
pación de puestos de trabajo en contex-
to rural, descrito por el mismo como una 
fuente potencial de inserción laboral pre-
caria (OIT, 2020, p 87). Informes similares 
también mencionan y proponen ante este 
fenómeno predominante en regiones como 
Arica y Parinacota atender a problemáti-
cas asociadas a la regularidad y el traba-
jo, como fuente a su vez de precariedad y 
abuso de las condiciones laborales. (SJM, 
2019). 

Investigaciones acerca de las dinámicas 
sociolaborales que desarrollan las mujeres 
migrantes también han logrado develar la 
situación que se enraíza entre la inserción 
de las mujeres en el trabajo y el mundo ru-
ral el cual tal como se mencionó posee una 
potente participación migrante.

En el Agromercado observamos la mayor 
cantidad de nichos laborales ocupados 
de forma permanente por migrantes pe-
ruanas en Arica. Este es un espacio ca-
racterizado por las prácticas comerciales 
chilenas, peruanas y bolivianas que le 
dan vida y que garantizan cierta conti-
nuidad al mercado agrícola local. (Val-
debenito, Lube, 2015, p. 10).

La relevancia en ese sentido de poder 
señalar a Arica como un polo de dinámicas 
sociales, económicas y espaciales en rela-
ción con la migración tienen que ver con 
justamente precisar la forma en que se ex-

presan la configuración productiva con la 
de movilidad asociada justamente a con-
textos fronterizos que a su vez presentan 
asociaciones con otros polos en términos 
internacionales. (Contreras, Tapia, Libero-
na, 2017). 

MUJERES MIGRANTES, TRABAJO 
DOMÉSTICO Y CUIDADOS

La dimensión del género en ese sentido 
aplicado a los contextos migratorios son de-
terminantes a la hora de profundizar en el 
análisis con respecto a la migración de las 
mujeres en América Latina, otras autoras 
como Camacho (2009) mencionan la rele-
vancia de considerar esa dimensión a la hora 
de comprender que la emigración femenina 
se explica por la posición que ocupa el colec-
tivo de mujeres en la estructura social y en 
el sistema económico internacional. 

En esa línea, se profundiza la perspectiva 
de búsquedas de oportunidades laborales 
por parte de las mujeres en tensión con la 
división internacional del trabajo, las va-
cantes de trabajo en países más desarrolla-
dos y una propia división sexual del trabajo, 
comprendida como resultado de las activi-
dades reproductoras, condicionado por la 
naturaleza del proceso productivo y por las 
exigencias de un sistema determinado de 
crecimiento y acumulación. (Benería, 1981). 
Por lo tanto, es necesario poner atención a 
las características de las fuerzas producti-
vas como de sus dinámicas específicas que 
superan el umbral de la mera apreciación 
general de la oferta y la demanda:
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(...) el trabajo implica una relación de 
poder estructuralmente desigual en el 
modo de producción capitalista. Un vín-
culo inexplicable sin el contexto insti-
tucional que regula el desarrollo de las 
relaciones sociales de carácter económi-
co y las relaciones de empleo, y que se 
explica en tanto que el mercado de tra-
bajo se basa en normas e instituciones 
(formales e informales), no sólo en la ley 
de la oferta y la demanda. (Brunet, San-
tamaría, 2016, pp. 61-86).

Las repercusiones que tiene considerar 
la división sexual del trabajo en el entrama-
do de la producción tiene tensiones desde 
hace décadas, Silvia Federici desarrolla la 
perspectiva del trabajo doméstico como 
aquel que produce la fuerza de trabajo en 
contraposición de las definiciones plan-
teadas por Marx, en ese sentido la autora 
señala la existencia de elementos esen-
ciales para la reproducción de la vida como 
el trabajo doméstico, la sexualidad, la ex-
plotación, todas ellas configuran la explo-
tación de las mujeres en la sociedad capita-
lista moderna. (Federici, 2018). 

Las implicancias de la división sexual 
del trabajo se han visibilizado a través de 
diversas investigaciones o reportes como 
el realizado por Courtis y Pacecca (2010) 
quiénes mencionan  la relación entre traba-
jo doméstico y migración de mujeres mere-
ce especial atención, ya que las migraciones 
internas y limítrofes hacia los grandes nú-
cleos urbanos flexibilizaron el mercado del 
servicio doméstico y mantuvieron su valor 

en niveles accesibles para gran parte de los 
sectores medios, transformando así el mer-
cado laboral para las mujeres migrantes en 
países con atracción de la fuerza de trabajo. 

Otra arista de esta situación tiene que 
ver con los cuidados y la maternidad, esta 
última ha sido comprendida como un fe-
nómeno multidimensional que no atiende 
sólo a la definición estática del fenómeno, 
sino que responde por sobre la reproduc-
ción física están las prácticas de reproduc-
ción social como el cuidado, la crianza, la 
socialización, la protección y la atención 
infantil. (Badinter, 1981). 

El factor de la maternidad como tam-
bién del trabajo de cuidados en un contexto 
de migración y de dependencia económica 
-ya sea a un empleo o a otra figura económica 
en el hogar- traslada en términos de trabajo y 
tiempo la energía de las madres migrantes, 
Magalí Gaudio (2013) indica que las mujeres 
migrantes se encuentran en la encrucijada de 
dividir la reproducción social de los cuidados 
y la búsqueda de insertarse en la división 
social del trabajo, provocando materni-
dades a distancias que configuran nuevos 
roles en los núcleos familiares, tanto en el 
país de origen como en el de destino.

(...) Que las mujeres han sabido poner 
en práctica sus capacidades de gestionar 
y garantizar la reproducción social de 
sus hogares; en ese sentido, se han vali-
do del trabajo del cuidado y de la ayuda 
de otras mujeres en origen para poder 
migrar. (Gaudio, 2013, p. 6).
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CONCLUSIONES Y TAREAS 
ACTUALES: LA URGENCIA DE 
ATENDER A LA BRECHA EN EL 
CONTEXTO DE MOVILIDAD Y 
MIGRACIÓN

Los desafíos a nivel nacional y regional en 
la línea de las políticas de cuidados en con-
textos de vulnerabilidad social como es el 
caso de la población migrante, se agigantan 
con el paso del tiempo y el encarecimien-
to de sus condiciones de vida. El panora-
ma actual en ese sentido desafía la aplica-
ción de políticas públicas, como también la 
transformación estructural de factores que 
condicionan la igualdad entre hombres y 
mujeres a la hora de desarrollar su vida en 
un nuevo país. 

Las dificultades para repensar accio-
nes orientadas en salvaguardar la integri-
dad emocional, económica y material de 
las mujeres migrantes atañe a la trans-
formación de lógicas patriarcales que se 
posicionan desde brechas tales como los 
cuidados y la división sexual del trabajo, 
constituyendo así, barreras en el plano del 
mercado que imposibilitan muchas veces 
a mujeres y gestantes en contextos de vul-
nerabilidad, su acceso al mismo campo del 
trabajo como de la educación o el ocio.

La propuesta constitucional que se de-
batió en Chile durante mediados del año 
2022 vino a poner en tensión aquella re-
lación, estableciendo bajo el amparo de 
un Estado Social de Derecho, la figura de 
reconocimiento al trabajo doméstico como 
también al rol que cumple dentro de la pro-
ducción en el esquema general de genera-

ción de valor. Este es un sustancial cambio 
con respecto al reconocimiento anterior 
que existía sobre el mismo, el cual era in-
visibilizado y que estaba traspuesto por 
la figura de la familia como núcleo funda-
mental de la sociedad, pero desconociendo 
su propia naturaleza y dinámica interna. 
(CPR, 2005).

El Estado reconoce que los trabajos do-
mésticos y de cuidados son trabajos so-
cialmente necesarios e indispensables 
para la sostenibilidad de la vida y el 
desarrollo de la sociedad, que son una 
actividad económica que contribuye a 
las cuentas nacionales y que deben ser 
considerados en la formulación y eje-
cución de las políticas públicas. El Es-
tado promoverá la corresponsabilidad 
social y de género e implementará meca-
nismos para la redistribución del traba-
jo doméstico y de cuidados. (Convención 
constitucional, 2022, p. 93).

Las tareas en ese sentido en el caso de 
aprobarse el nuevo borrador constitucional 
para el país, están orientadas en la gene-
ración de un marco legal y regulatorio que 
pueda responder al reconocimiento a nivel 
estatal del trabajo doméstico como un tra-
bajo indispensable para la sostenibilidad 
de la vida y que para el caso del contexto 
migrante, combine esfuerzos en atender a 
los límites de otras índoles que dificultan la 
corresponsabilidad social y de género para 
ese grupo de la población. Aquello se inser-
ta también en la línea del reconocimiento 
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que posee la fuerza laboral migrante para el 
país, tanto en los cuidados como en la mis-
ma división social del trabajo. 

La lectura territorial de estos fenómenos 
es clave puesto que apuntar a la diversidad 
de espacios dónde este tipo de fenómenos 
convergen es esencial para poseer el vo-
lumen de datos e información como tam-
bién las características propias en que se 
desarrollan las brechas de género y traba-
jo. La diversidad regional presenta carac-
terísticas propias en razón de los espacios 
urbanos y rurales en que se materializan 
estas problemáticas. La implementación de 
políticas públicas en esa línea también depende 
de aquello, puesto que en contextos migrante las 
dificultades son aún mayores y más dinámicas, 
justamente dónde el Estado y las instituciones 
de todo tipo no llegan.

Para las geógrafas y geógrafos se pre-
senta el desafío en  la implementación de 
herramientas y metodologías que permitan 
acercar a las instituciones aquellas proble-
máticas, tal como se mencionó la movilidad 
migrante en América Latina y el Caribe es 
dinámica y por lo mismo la aparición de di-
chas brechas está en constante movimiento 
y traslado. 

* * *
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