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HACIA LA COMPRENSIÓN DE LA MIGRACIÓN DESDE 

UNA PERSPECTIVA SOCIOMATERIAL1

Camila Alcaíno Monsalves2

La noción del inmigrante en Chile ha sido construida a lo largo 
de la historia como alteridad, como un problema, ubicando allá 
ese “otro” que es mirado con sospecha, ha sido visto así desde la 
política pública, por la sociedad e incluso estudiada de esta ma-
nera. En este escenario es que el presente artículo propone que el 
enfoque sociomaterial, más específicamente la teoría del Actor-
red (TAR) de Bruno Latour, podría venir a nutrir los estudios 
y comprensión del proceso migratorio. Lo anterior utilizando 
como punto de partida la investigación sobre el proceso migra-
torio haitiano en Chile realizado entre 2015 y 2018, mediante el 
colectivo de la radio Renaissance, para desplegar la comprensión 
del proceso migratorio y su estudio centrado en las prácticas y 
agenciamientos. 

La circulación de los seres humanos por el planeta ha ido de 
la mano de su existencia, desde cuando este fue nómade y bus-
có su alimento desplazándose, hasta hoy, cuando se mueve de 
una latitud a otra en busca de mejores condiciones económicas, 
políticas y/o humanitarias. El paso del tiempo y las transforma-
ciones de las sociedades también complejizaron los movimientos 
entre territorios divididos por la geopolítica, por fronteras políti-
cas y constructos de naciones, e imaginarios sociales y culturales.

Hoy el mundo se polariza con diversas posturas ante los mi-

1 Beca ANID, doctorado nacional 2022. Trabajo basado en investigación realizada para 
tesis del Magíster en Ciencias Sociales mención Estudios de la Sociedad Civil, Tecno-
logía de la información en los procesos migratorios, IDEA-USACH.

2 Magíster en Ciencias Sociales mención Estudios de la Sociedad Civil, IDEA-USACH. 
Estudiante del Doctorado en Comunicación de la Universidad de la Frontera y Uni-
versidad Austral de Chile.
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grantes que buscan mejores condiciones u otros modos de vida, 
que los países en que nacieron no se los ofrece. Campañas pre-
sidenciales de diferentes partes del planeta han estado marca-
das por la exacerbación del nacionalismo, y las mismas posturas 
son replicadas en Chile (2017 y 2021). Propuestas como construir 
una zanja para evitar que migrantes ingresen al país por pasos 
no habilitados, imágenes de chilenos quemando las pocas perte-
nencias de otros/as recién llegados/as, protestas en contra de la 
migración, otros apoyándola, mientras por diversas latitudes del 
país los migrantes conviven con la realidad nacional. Todo esto 
en un contexto global neoliberal que promueve el flujo de seres 
humanos y de bienes que van de un lugar a otro del globo.

En este panorama es que Chile ha experimentado en la últi-
ma década un aumento sostenido en el número de inmigrantes. 
Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores la inmigra-
ción se ha duplicado desde el 2006. Las visas definitivas otor-
gadas en el 2009 fueron superiores a las del 2008 en un 170,9% 
siendo cinco los lugares de orígenes más comunes: Perú, Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Argentina. Posterior a 2009 la solicitud de 
ciudadanos de nacionalidad peruana por visas de permanencia 
definitiva ha declinado, al menos hasta el 2015, según cifras del 
Departamento de Extranjería. 

El comportamiento de la llegada de migrantes a Chile se ha 
modificado en la última década. De recibir a ciudadanos de paí-
ses fronterizos, las nacionalidades se han ampliado a otras de 
Latinoamérica y el Caribe, de países de donde, según cifras del 
INE (2019), actualmente provienen alrededor del 87,5% de las y 
los migrantes. Hoy se pueden observar ecuatorianos/as, venezo-
lanos/as, colombianos/as, haitianos/as entre los migrantes que 
llegan a este rincón del mundo. 

Por su parte, la migración haitiana, considerada como una 
“comunidad emergente” que comenzó a llegar a Chile con más 
fuerza desde el terremoto que afectó Haití en el 2010, ha ido 
creciendo fuertemente en los últimos años según cifras del De-
partamento de Extranjería del Ministerio del Interior, y desde el 
2013 han aumentado con mayor fuerza la solicitudes y otorga-
miento de permanencia definitiva de haitianos en Chile, según 
el Departamento de Extranjería. Además, este grupo pertenece 
a los llamados “nuevos grupos” de inmigrantes, que provienen 
principalmente de Colombia, Haití y República Dominicana, 



quienes han aumentado su llegada al país en el último tiempo. 
Pese a esta variación en el comportamiento de la inmigración 
en Chile, el país aún se mantiene con un reducido porcentaje de 
migrantes, en el 2014 representaba el 2,3% del total de la pobla-
ción (DEM, 2013. p. 21), ocupando el quinto lugar en relación 
con la preponderancia de los inmigrantes en países sudameri-
canos (Rojas et al., 2016).

La migración haitiana hacia Chile y Sudamérica es un fenó-
meno de la historia reciente, probablemente no tenga más de una 
década, sin embargo, la migración de haitianos hacia los países 
del Norte es de larga data, lo que posiciona a la diáspora haitia-
na en alrededor de 2 millones de habitantes (Rojas et al., 2015). 
En Chile la inmigración haitiana es principalmente masculina, 
el 60% son hombres y en edades en que son consideradas pobla-
ción económicamente activa, el 81,4% de los permisos de perma-
nencia definitiva corresponde a personas de entre 15 y 44 años 
(Rojas et al., 2016).

En este panorama, el proceso migratorio haitiano en Chile 
sorprendió a los medios de comunicación y a la población chi-
lena, principalmente por la distancia cultural que se tiene con 
esta nacionalidad o nación. Poco se sabe de la cultura afrodes-
cendiente, de la historia de Haití, de la raza como un constructo 
político que se aleja de aquel supuesto biologicista que hace a 
grupos pertenecientes a la raza humana diferente unos a otros, 
poco se sabe del país haitiano más allá de los prejuicios y estereo-
tipos posicionados por los medios de comunicación que no ha-
cen más que identificarlo como el “país más pobre de occidente”. 

En tal contexto los migrantes haitianos en Chile se han ido 
organizando con el correr del tiempo, hoy existe una platafor-
ma que busca reunir a las organizaciones haitianas buscando lo-
grar conectar a todas las personas de origen haitiano y guiarlas 
o ayudarlas en el proceso migratorio en Chile. En ese escenario 
es que nace la radio Renaissance, un colectivo que se posiciona 
en las temáticas comunicacionales pero también migratorias. Al 
respecto, la Radio Renaissance es una:

Estación de radio creada e instalada en la comuna de 
independencia por inmigrantes haitianos que empieza a 
transmitir sus programas el día domingo 15 de marzo de 2015. 
Después de haber creado la ONG Buen samaritano para facilitar 
una mejor vida y convivencia para los inmigrantes haitianos en 
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Chile, los impulsores de esa idea de instalar una estación de 
radio con características diferentes, creen que sería un espacio 
público de diálogo y libertad de expresión con una mirada 
preferencial a los sectores más vulnerables, para construir una 
ciudadanía critica que genere cambios hacia un buen vivir.3

El presente capítulo se propone analizar la inmigración 
haitiana en Chile como un caso revelador de la manera en qué 
se comprende la noción de inmigración en lo contemporáneo, 
al tiempo de realizar una síntesis sobre la migración en Chile y 
cómo esta ha sido comprendida y estudiada desde las lógicas de 
los estudios migratorios que se desarrollan en Chile, para propo-
ner cómo un enfoque sociomaterial, más específicamente la teo-
ría del Actor-Red (TAR) de Bruno Latour, podría venir a nutrir el 
estudio del proceso migratorio.

Lo anterior a partir de la investigación realizada para cono-
cer el proceso migratorio haitiano desde un prisma centrado en 
sus prácticas y agenciamientos. Un estudio que supone la migra-
ción y a los migrantes como agentes activos, que generan cam-
bios y transformaciones de distinto tipo. En específico se estudió 
el colectivo de la radio comunitaria Renaissance desde la teoría 
del Actor-red (TAR). En base una metodología cualitativa de ca-
rácter exploratorio, la investigación incluyó técnicas etnográficas 
focalizadas y se centró en las conexiones de acción que se reali-
zaron en el colectivo desde 2015 a los primeros meses de 2018, 
enfocando la recolección de la información en el primer semestre 
de 2017. 

La TAR y estudios relacionados a la migración

La perspectiva teórica metodológica del Actor-red de Bruno La-
tour, desarrollado desde los estudios de Ciencia y Tecnología ha 
sido aplicado también, o si se quiere, tomado para comprender 
la migración o al menos estudios relacionados a esta, así Kawar 
(2014) analiza la gobernanza y el cómo una organización actúa 
para incidir en la legislación de trabajadoras domésticas en Esta-
dos Unidos. Balsas et al. (2016) estudian las redes de conocimien-
to que se comienzan a formar con aquellos argentinos generado-
res de conocimientos que se quedaron en el extranjero. Y Morales 

3 En http://radiorenaissancefm.cl/?p=23 



y Rainer (2013) realizan una exposición y comprensión de cómo 
existirían dos tipos de migraciones, una por turismo y otra en 
busca de mejores oportunidades y cómo ambos casos deben ser 
separados en su estudio. 

Los tres estudios expuestos anteriormente, rescatan y toman 
elementos de la perspectiva metodológica de Bruno Latour, para 
investigar y comprender objetos de estudios que no han sido abor-
dados desde esta perspectiva. Todos consideran “actores” que no 
han sido apreciados como tales tradicionalmente, y que bajo la 
perspectiva de la TAR pueden ser mirados, analizados y por tanto, 
comprender su incidencia en la realidad que se estudia. 

Morales y Rainer (2013), en su estudio titulado Migración por 
amenidad y turismo: ¿dinámicas globales en el espacio rural? El caso 
de Tafí del Valle (Tucumán, Argentina), rescatan la interdisciplina-
riedad para el estudio de las dinámicas globales de migración en 
el espacio rural. Los autores utilizan de la teoría de Bruno Latour 
el “reconocer la voz de ‘los sujetos de estudio’” (Morales y Rai-
ner, 2013. p. 572). Y, explican que de la TAR toman el analizar 
la interacción entre actores con objetos e información disponi-
ble —estos para Bruno Latour actores no humanos—, para desde 
ahí estudiar las relaciones que se generan entre los tres.  De este 
modo, indican que el comprender el “espacio estudiado como 
un entramado [...] en continua transformación, permite evidenciar 
que no existen elementos estáticos. Algo muy apropiado para fe-
nómenos nuevos, como los que plantea esta investigación” (Mo-
rales y Rainer, 2013. p. 573).

Por su parte, Kawar (2014) estudia las dimensiones materia-
les de la gobernanza, más específicamente, cómo un movimien-
to por los derechos de las trabajadoras domésticas logra incidir 
en esta. La autora busca comprender cómo se logró incidir en la 
gobernanza comprendiendo la realidad desde un enfoque CTS 
(Ciencia Tecnología y Sociedad), más particularmente desde la 
TAR de Bruno Latour; el cómo las técnicas y dispositivos técni-
cos desplegados en la producción de aparatos legales, se trans-
forman o son también actores. En palabras de Kawar:

En este artículo, me baso en relatos existentes de cómo “Decent 
Work for Domestic Workers” se convierte en parte de la 
legislación laboral contemporánea al explorar la promulgación 
del convenio y recomendación sobre las trabajadoras 
domésticas, a través de un marco teórico y metodológico que 
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se inspira en estudios etnográficos del filósofo de la ciencia 
Bruno Latour de los estudios de la semiótica material de la 
producción de conocimiento de expertos de producción de 
conocimiento legal. Mi análisis toma como foco el proceso de 
producción de la convención y examina el proceso como un 
ensamblaje de traducciones epistémicas. (Kawar, 2014. p. 485)4

La autora destaca el cómo la perspectiva de la TAR posibi-
lita prestar atención a lo que antes se ignoró, y esto es “el pa-
pel agenciativo de los objetos (herramientas y tecnologías) en 
el forjamiento de las relaciones sociales y el conocimiento social” 
(Kawar, 2014. p. 486). Para diferenciar su trabajo de otros la au-
tora señala que 

Mi análisis difiere del estudio constructivista de organizaciones 
internacionales tomando como foco todo el proceso de 
producción de la convención. Para sociólogos organizacionales, 
el objetivo teórico es demostrar que la burocracias a nivel 
nacional o internacional, tienen la capacidad de actuar como 
“agentes autónomos” con distintas “preferencias”. Por el 
contrario, mi análisis evita conceptualizar la ILO como un 
“agente” personificado. Más bien, examino el proceso de 
elaboración del derecho internacional, como una serie de 
transformaciones y traducciones efectuadas por actores con 
una serie de compromisos que participaron en sus distintas 
etapas. El objeto de estudio es un “aparato” que consiste en 
una cadena de asociaciones productoras de conocimiento que 
excede el control administrativo de cualquier agente específico. 
(Kawar, 2014. p. 508-509)

Por otro lado, para Balsas et al. (2016) el considerar actores que 
antes no fueron tomados en cuenta en el estudio de redes de cono-
cimiento científico, aparece como algo fundamental para la com-
prensión de las acciones colectivas que genera la Red de Científicos 
Argentinos en Italia (RCAI). Los autores rescatan lo que llaman “dis-
positivos de involucramiento” y aquello que permite acceder o co-
municar a los científicos con dichos dispositivos:

 En términos de Meyer (2011), el intéressment es lo que da 
forma duradera a las relaciones del Actor-red. Este autor 
hace referencia a los dispositivos de involucramiento como 
a aquéllos que están entre los actores y la acción colectiva 

4 Esta y las siguientes traducciones de Kawar son de mi propia autoría.



mediante las cuales se conectan. En palabras de Meyer (2011), 
las tecnologías de la información y la comunicación juegan un 
papel fundamental sobre estos dispositivos [...] Ahora bien, los 
dispositivos de involucramiento pueden ser de diversa naturaleza 
—programas, financiamiento, invitaciones, reuniones, premios, 
contratos, información—, que tienen sentido para propósitos 

concretos de acción. (Balsas et al., 2016. p. 3)

Dicho de otro modo, Balsas et al. (2016), toman la perspectiva 
de la TAR para analizar los actores que ellos denominan “dispo-
sitivos de involucramiento”, y en el operar de dichos dispositivos 
ellos consideran que las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación aparecen como un elemento fundamental. 
Aquellos dispositivos, actores no humanos, considerados para 
los autores como actores red, que pudiesen ser vistos como ele-
mentos artefactuales sin agencia, son aquí fundamentales para 
que los científicos (actores humanos en esta red) que residen fue-
ra de Argentina, se conecten con el territorio.

Las perspectivas de los autores que se han expuesto buscan-
do aportar a la comprensión de cómo la TAR puede venir a nutrir 
e incluso a ser necesario para estudiar la migración haitiana en 
Chile. Considerando además, que se trata de una migración que 
también es material, de carácter fundamentalmente económica 
—entendiendo que también puede ser vista como una política—, 
pero aquí se hace alusión no solo al carácter material por obtener 
mayor bienestar material (de salud, de vivienda, etc.) o estabili-
dad económica, sino porque juegan materialidades como el de-
jar cierta realidad material atrás (casa, infraestructura, el espacio 
cotidiano, etc.). Por ejemplo, la iglesia protestante aparece en el 
estudio de la inmigración haitiana, a través del colectivo de la 
Radio Renaissance, como un espacio que viene a jugar un rol 
fundamental en el reconectarse con sus formas de vida, conexión 
que también hace alusión a una tierra dejada atrás, tierra cultural 
y material. 

La realidad como una sociomaterial: estudiar la migración haitiana

Al mirar la migración haitiana no solo a Chile, sino a diversos países 
del mundo, lo primero que salta a la luz es la cantidad de personas 
que han salido de la isla para asentarse en diversas latitudes del 
globo, la que se estima en alrededor de dos millones de personas 
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haitianas (Rojas et al, 2015). Haití es considerado el país más pobre 
de occidente, por lo que el imaginario construido en torno a dicho 
país es uno de una enorme pobreza. 

Hasta aquí, en lo expuesto, ya hay dos antecedentes que ha-
cen única o al menos particular la migración haitiana en Chile: 
1) la migración haitiana: es la diáspora más grande de migrantes 
en el mundo, y 2) son considerados el país más pobre del mundo 
occidental, incluso clasificado por muchos como un Estado fallido. 
Además, si se agregan más antecedentes, 33) un tercio del país es 
protestante y se estima que quienes migran también lo son, o al 
menos la mayoría, puesto que como indica Bertin (2011), el protes-
tantismo va de la mano de querer generar un nuevo Haití, el que 
aparentemente —según señalan estos migrantes— solo se puede 
construir de afuera y desde la religión para exculpar los pecados 
que el vudú le habría traído al país caribeño. Y otro elemento que 
se suma es que, (4) para el caso de Chile, como país receptor de 
migrantes haitianos, este comenzó a ser mayoritariamente un des-
tino post el terremoto que sacudió a Haití en el 2010. 

En resumen, la migración haitiana guarda particularidades 
que vale la pena abordar desde la TAR, puesto que como se pro-
pone en este artículo, así se podrán identificar todos los actores 
involucrados y de esta manera rastrear la agencia, o en palabras 
de Barad (2007) la inter-acción entre los actores. 

Para Barad (2007) la realidad se debe estudiar desde la pers-
pectiva de la realidad agencial, vale decir que el mundo es uno 
que va más allá de los actores y está constituido por fenómenos 
e inter-acciones, es decir, por “actividad en su devenir” (Barad, 
2007. p. 141).5 En esta línea, el ubicarse desde la perspectiva teó-
rica metodológica de la TAR, permite prestar atención a aquello 
que se ubica entre el actor humano y su acción, posibilitando el 
hacer emerger esos actores que tienen agencia, pero que al no 
mirarlos bajo el lente sociomaterial son perdidos en el mundo no 
social o considerados mero contexto.

Vale decir que, para el estudio de la migración, la TAR posi-
bilita el identificar y estudiar actores olvidados, identificando así 
a algunos que se encuentran entre el actor humano y la acción, 
permitiendo mirar la agencia de los objetos, regulaciones, y otros 
no humanos, que para este enfoque también son actores. 

5 Traducción propia.



Emerge entonces una nueva comprensión para los estudios 
relacionados a la migración haitiana; por ejemplo, se podrían ob-
servar y ser estudiadas las remezas desde su poder agencial, los 
celulares, el computador, centros de llamados, la iglesia protes-
tante, etc. El estudio y comprensión de la migración haitiana en 
esta perspectiva se separa de la noción del “otro”, de la “otre-
dad” para observar una realidad agencial, desde una perspectiva 
no colonizadora, donde emergen acciones como la creación del 
colectivo de la radio Renaissance, de un diccionario kreyòl-espa-
ñol, español-kreyòl (el primero que existe en el mundo, nacido 
desde actores de esta agrupación). Pasando así, el/la migrante 
de ser un intermediario (pasivo sin agencia), a un mediador con 
poder agencial. Esta visión reticular permite rastrear las estrate-
gias humanas y no humanas de la migración haitiana en Chile. 

El caso de la inmigración haitiana en Chile ha generado re-
des de apoyo ciudadano de distinta índole, debido a que la mag-
nitud e intensidad han sido únicas en el país, con un Estado muy 
poco preparado para ello. Sin embargo, esta oleada inmigratoria 
ha configurado procesos de institucionalización y además de so-
cialización sin iguales. 

Se han realizado clases de enseñanza de español por parte 
de actores de la sociedad civil, de instituciones como capillas, 
municipalidades, e incluso desde organizaciones haitianas for-
madas y conformadas por haitianos que manejan el español y 
que conocen ya —gracias a sus años de experiencia en Chile— 
costumbres y funcionamientos de la sociedad chilena, como el 
sistema de pago del transporte público, normas de convivencia 
legales como el no beber en las calles, etc.

Colectivos se han puesto en marcha para incidir en la políti-
ca pública relativa a la migración, para hacer frente a la construc-
ción de una política migratoria que lleva años en discusión y que 
incluso hoy, aunque esté promulgada continúa sin ser una rea-
lidad, por no tener reglamento. Los últimos gobiernos que han 
dirigido el país (Michelle Bachelet y Sebastián Piñera) realizaron 
proyectos de ley, hasta que finalmente este 2021 se promulgó una 
ley de migración, pero que sigue poniendo bajo sospecha a todo 
extranjero que pueda no venir a “aportar al país”.

En este sentido, la presente investigación instala una visión 
reticular, proponiendo rastrear estrategias humanas y no huma-
nas, de la inmigración en Chile, vistas como una acción colectiva.
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La migración como problema: procesos de institucionalización 
insuficientes

Jensen (2008) indica que el Estado-nacional ha configurado la 
identidad chilena a través del principio de alteridad “el noso-
tros”, a partir de la experiencia o la diferencia con un “otro”. En 
este sentido Jensen señala que Chile ha construido su identidad 
a partir de la “dialéctica de la negación del otro”, buscando la 
homogenización nacional y en esa misma línea, generando una 
dualidad de superior/inferior, “lo que supone que si se ubica 
al ‘otro’ en la segunda categoría se termina por discriminarlo y 
marginarlo” (Jensen, 2008. p. 8). En este mismo proceso se en-
marcó por ejemplo la llamada chilenización en el norte del país 
tras la guerra del Pacífico, lo que se buscó fue generar una “cul-
tura chilena”, un “ser chileno”, un “nacional”, un “nosotros”.

En esa perspectiva es que, la inmigración desde países no 
considerados desarrollados y ejemplos a seguir, como los euro-
peos desde donde se promovió la inmigración en el siglo XIX, se 
identifica como un problema. La misma condición de “proble-
ma” se expresa en las dinámicas que se dan en la sociedad de 
acogida —en este caso chilena—, quien le atribuye características 
negativas al inmigrante y, estos al mismo tiempo tienden a sen-
tirse no reconocidos como parte de la sociedad —y en ese sentido 
a generar estrategias de resistencia, respuesta y se transforman 
en mediadores—. 

Avanzado el siglo XX, el carácter restrictivo de la política 
migratoria se torna mucho más ostensible, esta vez prohibiendo 
la entrada de potenciales subversivos del régimen militar. La 
creación del Decreto Ley 1.094, dictado por el General Pinochet 
en 1975, ha sido, desde entonces, el hito más significativo 
de la historia migratoria nacional, en tanto aún permanece 
vigente. Reglamentada por el Decreto Supremo 597 de 1984, y 
posteriormente modificada en materia de refugiados por la ley 
19.476, de 1996, esta norma rige el ingreso al país, la residencia, 
la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsión 
y el control de los extranjeros. (Martínez y Soffia, 2013. p. 158)

La Ley de Extranjería, como se le conoce al Decreto Ley dic-
tado durante la dictadura, es la normativa que rige aún la migra-
ción de extranjeros a Chile y es la piedra angular de la política 
pública sobre migración que se tiene en la actualidad en el país 



(Martínez y Soffia, 2013). Pese que actualmente existe una ley 
llamada de Migración y Extranjería (ley Nº21.325), esta continúa 
sin aplicarse, a la espera que se publique su reglamento y ade-
más es considerada por organizaciones como Movimiento de Ac-
ción Migrante, como contrarias a la inmigración.6

Patricio Aylwin, presidente del llamado “retorno a la demo-
cracia” (1990), realizó una reforma que buscó facilitar la movilidad 
entre países de la región. Su sucesor, Eduardo Frei, se enfocó en 
modernizar la gestión institucional del Departamento de Extran-
jería, durante su gobierno se regularizó la situación de 40 mil inmi-
grantes. Durante el periodo presidencial de Ricardo Lagos se co-
menzó a hablar de una política migratoria y “se ratificó en 2005 la 
Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como 
los Protocolos de Palermo” (Soffia et al., 2013. p. 158). 

Durante la primera administración de Michelle Bachelet se in-
corporaron tres líneas de gestión en relación con la población de mi-
grantes extranjeros, buscando configurar la imagen de Chile como 
un “país de acogida”: 

la recepción no discriminatoria de los extranjeros que 
desean residir en el país, el fomento de programas de 
acogida humanitaria para refugiados y, adicionalmente, los 
prolegómenos de iniciativas destinadas a la vinculación con los 
emigrados chilenos. (Soffia et al., 2013. p. 158

En los gobiernos de Sebastián Piñera, la temática sobre mi-
gración se posicionó mediáticamente para indicar que debe ser 
controlada y contenida, siempre con la lógica de la “seguridad 
nacional”. Por su parte en los gobiernos de Michelle Bachelet, se 
anunció una Política Migratoria, aunque esta promesa no se hizo 
realidad.

Así podemos ver cómo el Estado considera y construye la 
figura del inmigrante y su consecuente estrategia de integración 
—y por tanto la incorporación del inmigrante a la realidad nacio-
nal— mediante la política migratoria y también en las ausencias 
y silencios en torno a dicha legislación (Jansen, 2008). 

6 En un comunicado emitido por el movimiento de Acción Migrante (MAM) califica-
ron como “una ley nefasta” la nueva regulación, puesto que esta vendría a “reforzar 
las desigualdades que vivimos las personas inmigrantes y refugiadas en Chiles”. Dis-
ponible en http://www.mamchile.cl/ 
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En los últimos años las y los inmigrantes, fundaciones y 
ONGs, dedicados a los temas de migración, presionaron al Esta-
do —dejando de lado el rol pasivo de intermediarios pasando a 
ser mediadores— para que una Ley de Migración se hiciera rea-
lidad, cambiando así la política migratoria imperante, que tiene 
su más fiel reflejo en la existencia de la Ley de Extranjería —que 
data de la dictadura militar— y recursos administrativos como 
el marco regulador de la inmigración chilena. En abril de 2021 
una nueva regulación se publicó en el Diario Oficial, se trata de 
la Ley Nº21.325 llamada Migración y Extranjería, la que luego de 
ocho años de tramitación fue aprobada, pero que aún no entra 
en vigencia porque su reglamento no se ha publicado. Además, 
muchas organizaciones migrantes se han mostrado contrarias a 
esta nueva legislación por considerar que nuevamente se trata 
al inmigrante con sospecha, posicionándolo como un “otro” que 
debe ser contenido. 

“El inmigrante es un no nacional, excluido de lo político, 
privado de pertenecer al cuerpo político [...] pierde incluso su 
nombre: es un colombiano, un así o asá… que está subordinada 
al trabajo, a lo económico, excluido de lo político”, explica Emilia 
Tijoux en “Des-encuentros. Perspectivas sobre migraciones” (3 
de mayo de 2016). Tijoux refiere a cómo se considera al migrante, 
al cómo este es visto por la sociedad civil, por la institucionali-
dad Estatal e inclusive por los mismos estudios migratorios.

Es así, que bajo la mirada de la política pública migratoria, 
construida a través de actos administrativos, la llamada Ley de 
Extranjería, y la nueva regulación, se puede ver que:

Actualmente la migración es entendida más bien como un 
“problema social” que es necesario contener y controlar, dado 
que ya no es el propio Estado quien atrae con sus políticas a 
inmigrantes —en aquellos se llama migrantes “deseados”—, 
sino que la llegada de inmigrantes actuales es producto de las 
características que han asumido las economías, los estados y el 
proceso de globalización. (Jensen, 2008, p.11)

Siguiendo la misma lógica, durante este 2021, imágenes de 
inmigrantes en el norte del país han dado vuelta el globo; dere-
chos del niño se han visto vulnerados, la opinión pública se ha 
conmocionado ante las condiciones de los recién llegados, que 
buscan una oportunidad escapando de las realidades socioeco-



nómicas de sus países de origen o de sus otros países de llegada. 
Y todo esto ad portas de elecciones presidenciales, que nuevamen-
te (al igual que el 2017) vuelven a instalar el tema de la migración 
desde la perspectiva de la búsqueda del control, de minimizar y 
en lo posible eliminar. 

Estudios de migración en Chile

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de-
fine el término migrante como “puede designar a una persona 
que, de manera voluntaria y por razones personales, se desplaza 
desde su lugar de origen a un destino particular con la intención 
de establecer residencia sin que sea obligado a hacerlo” (2004. p. 
8). Bajo la anterior definición se ubican diversos estudios sobre 
los migrantes en Chile, los que tienden a identificar a la “migra-
ción como problema”.

La perspectiva anterior no resulta extraña, puesto que como 
se planteó en el apartado previo, la legislación chilena identifi-
ca a la migración como un problema, identificación que parece 
haber permeado a la sociedad y también a los estudios que tien-
den a dar cuenta de dicha permeabilización al entramado social. 
En otras palabras, las investigaciones que se realizan en Chile 
sobre la migración en el territorio tienden a partir identificando 
al migrante como alguien que pareciera ser “vulnerable” o más 
“vulnerable” que un sujeto nacional. En este contexto es que se 
plantea que la TAR podría venir a dotar la comprensión de la 
migración de otros elementos, otra perspectiva, la que permite 
dejar atrás la mirada del “otro”, desencializando al “migrante”, 
permitiendo al sujeto haitiano que reside en Chile y en este caso 
al colectivo de la radio Renaissance desplegarse por sí mismo. 

Desde mediados de la década de 1990 las ciencias sociales co-
menzaron a estudiar la inmigración latinoamericana hacia Chi-
le. En un comienzo se centraron en los movimientos migratorios 
que se relacionaban con países fronterizos, principalmente Perú 
y Bolivia, lo que se relaciona también con los enfoques guberna-
mentales en temáticas migratorias, aunque en los últimos tiem-
pos han orientado su mirada a los llamados “nuevos grupos” de 
migrantes que han llegado al territorio nacional: Venezuela, Co-
lombia, Ecuador, Haití y República Dominicana, principalmente 
(Correa, 2016).
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Desde los primeros estudios migratorios de la última década 
(Stefoni, 2003; Tijoux, 2007) se ha vislumbrado el racismo 
como un factor estructural de dominación y exclusión de los 
nuevos “migrantes laborales sur-sur”, y hoy frente al arriba 
de población afro-descendiente (principalmente desde Haití 
y desde el Valle de Cauca colombiano), las Ciencias Sociales 
en Chile han mostrado un renovado interés por las actuales 
expresiones del racismo en nuestra sociedad. (Rojas, 2016, p. 218)

El racismo ha sido una de las temáticas que ha estado pre-
sente en la mayor parte de los estudios migratorios, los que se 
han relacionado a la “inclusión” o “exclusión” de los migrantes, 
los que se han considerados siempre como personas carentes de 
“algo” por lo que deben ser “integrados” a la sociedad chilena. 
Esta temática como protagonista ha renacido principalmente por 
las características de los “nuevos grupos” migrantes que se dife-
rencian culturalmente con mayor fuerza a los chilenos. 

Para Espinoza (2017) la migración es un problema cuando la 
sociedad de llegada impone barreras de inclusión al migrante, 
pudiendo ser estas culturales, sociales o idiomáticas; y esta qui-
zás es la perspectiva con la que la mayor parte de los estudios so-
bre migración en Chile tienden a partir su comprensión del fenó-
meno que analizan. Sin embargo, qué pasa cuando este migrante 
excluido, este considerado “otro”, sujeto de discriminación, pasa 
de un rol pasivo al que se debe integrar, mediante estrategias 
de compensación, apoyo y/o resistencia a ser un mediador, vale 
decir un actor con agencia; son estas cuestiones las que la TAR 
dotaría de comprensión a los estudios migratorios. 

Ya para Correa (2016), existen dos “dificultades epistemoló-
gicas” en el modo de abordar la inmigración como problema, la 
primera se relaciona al cómo se aborda el estudio de la inmigra-
ción sin una perspectiva histórica y estructural; mientras la se-
gunda es el cómo se entiende aquello que denominan exclusión. 
En palabras de la investigadora: 

La primera [dificultad epistemológica], es que en general 
los estudios han asumido que el “problema” a estudiar es 
la inmigración y no aquello que la constituye como tal, es 
decir, los fenómenos históricos y estructurales de violencia 
material y simbólica que dan sentido a la serie de exclusiones 
y discriminaciones cotidianas, en el seno de una economía 
neoliberal globalizada [...] De ahí que, antes de asumir el 



“problema social” de la inmigración como un problema 
sociológico, se vuelve necesario desentrañar aquel fenómeno 
que convierte a determinados grupos de extranjeros —en el 
sentido jurídico-político del término— en inmigrantes [...]. La 
segunda dificultad epistemológica se relaciona con la manera 
en que distintos estudios han interpretado o comprendido 
el fenómeno de la exclusión hacia las  personas inmigrantes. 
Podríamos decir que, en general, se lo advierte como un 
problema de discriminación o xenofobia; en algunos casos 
se ocupa la noción de “racismo”, pero, comúnmente, como 
sinónimos de estos conceptos. Al quedar como sinónimo 
de y supeditado a categorías ahistóricas generales como la 
xenofobia y la discriminación, se desconoce el carácter histórico 
de un fenómeno vinculado a la formación de la nación chilena. 
(Correa, 2016. p. 37-38)

De esta forma, si se sigue a Correa (2016), se pueden mirar 
cómo los estudios que entienden la migración a modo de proble-
ma se han centrado en tratar aspectos como: estudiar el mercado 
laboral de los inmigrantes, la utilización que hacen de servicios 
como centros de llamados, sus ocupaciones, la ciudadanía trans-
nacional, el cómo han sido retratados en la prensa, entre otros. 
Sin embargo, existen estudios que se hacen cargo de estudiar la 
migración desde una perspectiva histórica y estructural, Jensen 
(2008) es un ejemplo de ello, pese a esto la mayor parte de los 
estudios migratorios parten posicionando al migrante como un 
actor que necesita ser “integrado”, “asistido”, y en ese sentido lo 
ubican en un lugar de “carencia”. 

El por qué mirar. La migración desde la TAR

La teoría del Actor-red (TAR) posibilita el estudio de procesos 
sociales que están teniendo lugar en el territorio nacional desde 
una perspectiva relacional, que permite que los actores emerjan, 
pudiendo ser humanos o no. 

Los actores que están realizando acciones en este proceso 
pueden ser humano y no humanos, “sociales” o naturales, y por 
tanto configuran actores-red. Las conexiones, los mediadores e 
intermediarios comienzan a existir como actores que tienen dife-
rentes roles en la acción —o, si se quiere, en el proceso social—. Es 
aquí donde las nociones de intermediarios y mediadores posibi-
litan el ir observando cómo existe una agencia, o no; por ejemplo 
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¿el sujeto inmigrante haitiano, agencia, acciona, qué hace? ¿es 
sujeto pasivo de política públicas? ¿genera sus propias acciones 
de resistencia al posicionamiento de política pública? ¿el migran-
te haitiano agencia como colectivo, o como seres individuales?

En palabras de Latour (2008): 

Un intermediario, en mi vocabulario, es lo que transporta 
significado o fuerza sin transformación: definir sus datos 
de entrada basta para definir sus datos de salida. Para todo 
propósito práctico un intermediario puede considerarse no solo 
una caja negra sino también una caja negra que funciona como 
una unidad, aunque internamente esté compuesta de muchas 
partes. Los mediadores, en cambio, no pueden considerarse solo 
unos; pueden funcionar como uno, nada, varios o infinito. 
Sus datos de entrada nunca predicen bien los de salida; su 
especificidad debe tomarse en cuenta cada vez. Los mediadores 
transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado 
o los elementos que se supone que deben transportar. (Latour, 
2008, p. 63)

Un mediador puede tomar diferentes cursos de acción que 
hacen que, por simple que parezca su actuar, genere descripcio-
nes contradictoras atribuidas a su rol. Tales características, aque-
llo que Latour (2008) define como mediador, hace que contar con 
estas metodologías para observar y estudiar el proceso social de 
la migración parezca interesante, puesto que como ya se señaló 
el proceso migratorio es siempre un “en curso”, un inacabado, 
que aunque se estudie por un lapso breve o extenso siempre es-
tará en proceso.  

La noción de intermediario y de mediador parece útil para 
exponer el como diferentes actores —humanos o no humanos— 
van cambiando sus funciones, roles, acciones, en el periodo en 
que se estudia la realidad migratoria, por ejemplo para el caso de 
la presente investigación al mirar el colectivo de la Radio Renais-
sance, quizás el rol de uno de los locutores puede ser más que el 
de un presentador y ser quizás también quien se comunica con 
autoridades o genera redes con otras organizaciones, pero quizás 
luego su función puede cambiar a ser un colaborador desde otra 
organización, etc. Vale decir, que el intermediario y mediador 
aporta al estudio de las migraciones en Chile, el tener presente 
que siempre las funciones de un actor, para estos efectos Actor-
red, puede cambiar, puesto que los actores no son estáticos. 



Un ejemplo que expone Latour (2008) es como un aparato 
tecnológico puede ser un intermediario complejo, al tiempo que 
una conversación puede ser o convertirse en varios mediadores 
complejos teniendo lugar. En este sentido es que considerar la 
realidad social de la inmigración en Chile como una red hetero-
génea toma sentido, sobre todo porque los procesos migratorios 
del siglo XXI, con las nuevas tecnologías de la información y la 
globalización, generan que este proceso sea más complejo que en 
épocas precedentes, puesto que además de haber cambiado los 
contextos y las situaciones locales —divisiones que en realidad 
son útiles pero que forman parte de un mismo proceso— tam-
bién se han sumado actores que antes no mediaban o intermedia-
ban en este proceso social. 

Cada entrevista, narración y comentario, por trivial que parezca, 
proveerá el analista un conjunto desconcertante de entidades 
para dar cuenta de los cómo y los por qué de cualquier curso 
de acción [...] El error que debemos aprender a evitar es el de 
escuchar distraídamente estas producciones intrincadas y pasar 
por alto los términos más extraños, barrocos e idiosincrásicos 
que ofrecen los actores, siguiendo solo a aquellos que tienen 
valor en el mundo de detrás de bambalinas de lo social. (Latour, 
2008. p. 75)

Conclusión

Estudiar procesos migratorios puede ser un ejercicio complejo 
porque están enmarcados en contextos históricos que ubican al 
investigador en el aquí y allá y que incluso puede relacionarse 
con otros territorios, más que el que recibe y desde el que pro-
viene el migrante, se puede relacionar incluso con un otro terri-
torio, al que se desea llegar o con otros inmigrantes que viven en 
otras latitudes. De esta forma lo transnacional, las identidades 
están quizás aún más complejizadas que en el estudio de actores 
nacionales. Este panorama hace que el investigador deba estar 
abierto a cada detalle de la realidad, en otras palabras, al curso 
de la acción.

En el caso del estudio de la inmigración haitiana en Chile esta 
se vuelve más enriquecida por diversos factores o realidades, por 
un lado media la historia haitiana, sin la que no se puede enten-
der el movimiento migratorio de los ciudadanos haitianos y lue-

 Camila Alcaíno M.  Hacia la comprensión de la…    201



202    En la encrucijada del tercer milenio…

go, al mirar y comenzar a estudiar la inmigración en el territorio 
chileno pueden ir surgiendo otros actores como: la ley de Extran-
jería de Chile (Decreto Ley 1094), la nueva Ley de Migración y 
Extranjería (Nº 21325), la religiosidad o la iglesia protestante, las 
redes que se comienzan a hacer en esta comunidad emergente, 
etc., y es cada uno de estos elementos los que el investigador no 
puede dejar de notar —para el caso haitiano o para el estudio de 
otros procesos migratorios—. Precisamente es en esto, en lo que 
aporta fundamentalmente la perspectiva sociomaterial y más es-
pecíficamente la TAR a los estudios migratorios chilenos. 

De esta forma, al considerar la perspectiva sociomaterial 
para los estudios sobre migraciones puede ayudar a superar las 
dos dificultades epistemológicas que menciona Correa (2016), 
nutriendo así el desarrollo de conocimiento sobre esta temática 
que atraviesa todos los territorios del globo, producto de la glo-
balización y la economía neoliberal. 

La migración haitiana en Chile parece ser un caso nunca 
antes visto en la historia nacional, un proceso nuevo, complejo 
y que parece hacer cambiar el curso de acción de los procesos 
migratorios. A la fecha, se han realizado reportajes, series docu-
mentales, se han incluido personas haitianas en programas fran-
jeados de la televisión nacional, todos elementos que no han es-
tado presentes en los procesos migratorios que los precedieron. 
Dicho de otro modo, el proceso de inmigración haitiana ha hecho 
que surjan emprendedores y nuevas formas de migrar, que antes 
no se dejaron notar en la realidad nacional. 
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