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agraria*1

Latinamerican inmigrants in Talca. A prespective from the 
intermediate agrarian city

Imigrantes latino-americanos em Talca. Um olhar desde a 
cidade agrícola intermediária

Carla Andrea Arriagada Poblete**2

RESUMEN

El propósito general del artículo es comprender los motivos de 

los inmigrantes latinoamericanos para decidirse a vivir en la ciu-

dad de Talca, Chile, considerando la escasez de estudios que ex-

plican la relación entre movilidad humana y ciudad intermedia 

agraria. Lo anterior fue abordado a través de una metodología 

cualitativa específicamente desde un estudio de caso a partir de 

la aplicación de entrevistas individuales y posteriormente se rea-

lizó un análisis del contenido de la información. En conclusión, 

lo realizado permitió descubrir que finalmente son tres las mo-

tivaciones para elegir Talca como lugar para vivir: poseer redes 

migratorias en la comuna, tener ofertas laborales en la zona y el 

atractivo que supone para algunos y algunas una ciudad inter-

media agraria como esta.

ABSTRACT

The article’s general purpose is to understand why Latin Ameri-

can immigrants decide to live in the city of Talca, Chile, consider-

ing the scarcity of studies that explain the relationship between 

human mobility and the agrarian intermediate city. Our ap-
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en el marco de la práctica profesional.
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proach is qualitative methodology, specifically from a case study 

based on individual interviews, and subsequently, an analysis of 

the information content. In conclusion, this study revealed three 

reasons for choosing Talca as a place to live:

•	 Presence of migratory networks in the commune

•	 The availability of employment opportunities in the area

•	 The attractiveness of an intermediate agricultural city like 

Talca for some people

RESUMO

O objetivo geral do artigo é compreender as razões dos imigran-

tes latino-americanos quando decidem viver na cidade de Talca, 

no Chile, considerando a escassez de estudos que expliquem a 

relação entre mobilidade humana e cidade agrícola intermedi-

ária. O acima exposto foi abordado através de uma metodologia 

qualitativa especificamente a partir de um estudo de caso base-

ado na aplicação de entrevistas individuais e, posteriormente, 

foi realizada uma análise do conteúdo da informação. Em con-

clusão, o que foi feito nos permitiu descobrir que finalmente 

existem três motivações para escolher Talca como um lugar para 

viver: possuir redes migratórias na cidade, ter ofertas de empre-

go na região e a atração que uma cidade agrícola intermediária 

como esta representa para algumas pessoas.

Palavras-chave: 
cidade agrícola 
intermediária, 
imigração, redes 
migratórias.

migratory 
networks.
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1. Introducción
Probablemente, la migración internacional es uno de los fenómenos so-

ciales que ha impactado con más fuerza a Chile. En los últimos años, se 

ha visto un gran crecimiento en la cantidad de migrantes que arriban 

al país, lo que ha conllevado a un sin número de nuevas problemáticas 

que han sido relevantes de estudiar para las ciencias sociales. Entre es-

tas tantas nuevas indagaciones, una de las cuestiones destacables es la 

llegada de migrantes a territorios poco trascendentes para la migración 

en años anteriores, ya que las zonas fronterizas en el norte grande y la 

región Metropolitana se llevaban la mayoría de los arribos.

Chile en los últimos seis años ha aumentado considerablemente 

el número de migrantes que residen en sus tierras (ver gráfico 1). Se-

gún datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile 

(INE), en 2017 existían 746.465 extranjeros residiendo habitualmente 

en el país. De este número, 10.780 se encontraban en la región del Mau-

le y 4.062 vivían en la comuna de Talca. No obstante, en 2018 el INE y 

el Departamento de Extranjería y Migración de Chile (DEM) realizaron 

un ajuste. Según ellos, la población migrante aumentó a 1.251.225 en 

Chile; en la región del Maule llegó a 34.418; y en Talca, a 10.322 extran-

jeros residentes (Instituto Nacional de Estadísticas & Departamento de 

Extranjería y Migración, 2019).

Gráfico 1. Evolución de la migración internacional en Chile (2002-2019)
Fuente: elaboración propia a partir de Censo 2002, Censo 2017 y datos del año 2019 del 
Instituto Nacional de Estadísticas y del Departamento de Extranjería y Migración.

A lo anterior hay que agregar que la composición de los migrantes 

que vive en Chile ha variado. De acuerdo al censo (Instituto Nacional 
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de Estadísticas, 2018) son las comunidades peruana (25,3%), colom-

biana (14,2%) y venezolana (11,2%) las que tienen mayor presencia 

en el país. En la ciudad de Talca la situación cambia un poco, siendo 

las comunidades venezolana (20,9%), haitiana (15,3%) y colombiana 

(12,5%) las que concentran el mayor porcentaje de extranjeros.

Respecto de las características de la migración en la ciudad de Tal-

ca, hay que mencionar algunos aspectos principales a partir del censo 

(2017). Es una migración especialmente masculina, con un índice de 

masculinidad de 119,7, esto quiere decir que por cada 100 mujeres hay 

119,7 hombres, lo que está marcado por la llegada de población haitia-

na, donde el 79% son hombres. La edad promedio de los y las migran-

tes que viven en la comuna es 32,9 años, por lo tanto, es una población 

bastante joven. La media en la escolaridad es 12,3 años, destacando 

que el 32,8% de los venezolanos y las venezolanas que residen en Talca 

tiene 17 años de escolaridad. 

Este fuerte crecimiento, que ha trasformado de cierta forma la reali-

dad actual de Chile, ha llevado a una serie de nuevos cuestionamientos 

sobre la vida del migrante en el país. Diferentes autores han investi-

gado y escrito sobre diversas temáticas: Contreras, Ala-Louko y Labbé 

(2015) sobre temáticas de vivienda; Leiva, Mansilla y Comelin (2017) 

sobre trabajo; Garcés y Moraga (2015) sobre frontera; sobre gastro-

nomía, Altamirano (2015); sobre redes migratorias, Guizardi y Garcés 

(2013); sobre infancia, Pavez-Soto (2017); y finalmente, el enfoque de 

género y la feminización de la migración que se ha integrado a diversos 

trabajos como los de Stefoni (2002) y Acosta (2011). 

Estas investigaciones, en su mayoría, se han llevado a cabo dentro 

de las zonas metropolitanas del país, entendiendo lo metropolitano 

como territorios que comprenden una ciudad central y una serie de 

ciudades que son interdependientes (Catán, 2013). Asimismo, son 

centros que contienen diversos componentes (demográficos, cultura-

les, sociales, económicos, etc.) que le otorgan un gran poder de deci-

sión (Precedo, 2007).

No obstante, hay algunos trabajos realizados en zonas no metro-

politanas como lo realizado por la Corporación Regional de Desarro-

llo Productivo (2018) en la región del Maule sobre la inserción laboral 

de los y las migrantes; Micheletti (2016) en relación a la ciudad in-
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termedia en Talca; y el diagnostico migrante de la provincia del Ca-

chapoal por Margarit (2016), entre otros. En ese sentido, comenzar a 

estudiar la migración que viven las ciudades intermedias, específi-

camente aquellas con un carácter agrario, es sumamente relevante 

debido a la composición económico-laboral, social y geográfica de 

estos territorios.

La región del Maule posee 1.044.950 habitantes y está compues-

ta por 4 provincias y 30 comunas (Instituto Nacional de Estadísticas, 

2017). La comuna de Talca, su capital regional, tiene 220.357 habitan-

tes y posee una superficie de 232 km². El 96,5 % de la población comu-

nal reside en la zona urbana de Talca y el 3,5 % de la población en el 

sector rural, mayormente en los poblados de Huilquilemu y Panguile-

mo (Ilustre Municipalidad de Talca, 2017). 

Asimismo, existe una amplia cercanía con sectores aledaños, como 

Maule, con quien produce una pequeña conurbación con su sector 

norte, Pencahue, San Clemente, Pelarco y San Rafael. De acuerdo con 

lo estipulado por Micheletti (2016), la comuna de Talca “se encuentra 

inserta en un entorno rural, y representa el principal núcleo adminis-

trativo, cultural y universitario de la región” (p. 15). 

Además, Cabello (2015) plantea que la capital maulina se destaca 

por su carácter de ciudad intermedia y por ser un centro industrial y 

exportador, debido a su pronta conexión con las principales carreteras 

del país. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Comunal 2017/2020, la 

ciudad de Talca posee una alta actividad silvoagropecuaria; en total, el 

26,6 % de las empresas pertenece a este rubro (Ilustre Municipalidad 

de Talca, 2017, p. 33).

Lo estipulado anteriormente da cuenta de la situación que históri-

camente ha vivido la región y la comuna frente a temáticas económicas 

y laborales. Esto deja en evidencia que su característica de zona silvoa-

gropecuaria también se ha reflejado en la llegada de nuevos extranje-

ros a la comuna, quienes, a partir de ello, han puesto su interés en una 

zona como esta. Asimismo, esto se aprecia en los resultados encon-

trados por el Corporación Regional de Desarrollo Productivo (2018), 

los que dan cuenta que la atracción principal de esta región sería la 

posibilidad de trabajo agrícola y silvícola, siendo este el primer escalón 

laboral al que acceden extranjeros y extranjeras.
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El propósito principal de este artículo es comprender los motivos 

por los que inmigrantes latinoamericanos y latinoamericanas deciden 

vivir en la ciudad de Talca, esperando que los resultados obtenidos y 

las reflexiones posteriores permitan aportar de forma exploratoria a 

las investigaciones en materia de migración internacional que se están 

realizando en las zonas no metropolitanas y, específicamente, en los 

territorios con características de ciudad intermedia agraria. 

2. Una primera mirada al estudio de las migraciones
El estudio de las migraciones ha sido diverso. Las principales teorías 

han surgido desde la sociología y la economía. Uno de los primeros 

enfoques viene desde Ravenstein (1885), quien establece un punto de 

partida individualista referente a las motivaciones personales en los 

desplazamientos, especialmente haciendo referencia a las zonas de 

origen y de destino (Arango, 1985). Un ejemplo de ello son las 12 leyes 

sobre la migración planteadas por Ravenstein. 

En ese sentido, se puede establecer que, en el pensamiento de Ra-

venstein, las motivaciones para los desplazamientos son más bien eco-

nómicas y dadas por una decisión individual y racional, comprendien-

do además que el área de origen sería más importante que la zona de 

destino, lo que queda claro con la teoría de Atracción-Expulsión (Pull-

Push). Este modelo, también de Ravenstein, plantea que los factores de 

expulsión están enfocados en una perspectiva económica amplia, ya 

sea condiciones precarias, económicas, sociales y políticas, mientras 

que los factores de atracción serían la alternativa positiva a estas pro-

blemáticas, como podrían ser mayores oportunidades de inserción en 

el mercado del trabajo (Arango, 1985). Sumado a lo anterior están las 

ideas de Sassen (2016) desde la sociología de la globalización, quien, 

entre otras cosas, plantea que los flujos migratorios deben ser estudia-

dos en su origen, buscando ciertas condiciones estructurales que los 

llevan a emigrar. Asimismo, reconoce, desde una perspectiva histórica, 

que la inmigración es parte fundamental de la identidad europea (Sas-

sen, 2013).

Otra de las teorías que se destaca dentro de las más clásicas, pero 

esta con un enfoque marxista, viene de la mano de Wallerstein (García, 

2003) y lleva por nombre teoría del Sistema Mundial. El autor propone 

que el origen y el destino poseen condiciones que están relacionadas 
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y que, por consiguiente, están dadas por un sistema mundial. En ese 

sentido, “la migración es concebida como consecuencia de la globali-

zación económica y la trasnacionalización de los mercados, y los pro-

tagonistas de la emigración no son considerados como individuos sino 

como grupos o sectores” (García, 2003, p. 337). Asimismo, a través de 

este enfoque, se ven reflejados los procesos de empobrecimiento de 

los países de la periferia y la dependencia de estos con el centro (Ste-

foni, 2014).

Por otro lado, el enfoque institucionalista se centra en las políticas 

y leyes que atraen y expulsan migrantes de los distintos países. A partir 

de ella, se puede dar cuenta de que existen países con políticas mucho 

más restrictivas que redirigen los flujos migratorios a países interme-

dios, como es el caso de Chile (Stefoni, 2014). En este sentido Massey, 

Arango, Hugo, Kouaouci, Pellegrino y Taylor (2008) al hablar de este 

enfoque presentan lo siguiente:

Una vez comenzada la migración internacional, surgen instituciones 

privadas y organizaciones de voluntariado para satisfacer la deman-

da creada por el desequilibrio entre el gran número de personas que 

tratan de entrar en las capitales de los países ricos y el reducido nú-

mero de visados de inmigración que el país ofrece. (p. 461).

Con lo expresado anteriormente, se puede dar cuenta de que el fe-

nómeno migratorio internacional, a través de este enfoque, se presenta 

como una respuesta a las restricciones existentes en los países capi-

talistas y que estas restricciones pueden provocar en países más pe-

queños un fuerte desequilibrio y efectos adversos, como los mercados 

negros y la trata de personas, entre otros muchos problemas.

Uno de los nuevos enfoques que se han destacado dentro de las teo-

rías de las migraciones en los últimos años es el enfoque transnacional. 

Esta nueva mirada deja de lado la perspectiva economicista y unívo-

ca, permitiendo tener una perspectiva distinta sobre las migraciones 

alrededor del mundo, especialmente en aquellos países en los que el 

fenómeno masivo es mayormente nuevo, como es el caso de Chile. La 

transnacionalidad se definiría, entonces, como el “proceso a través del 

cual los migrantes forjan y sostienen múltiples relaciones sociales que 

vinculan a sus sociedades de origen con las de llegada” (Schiller, Basch 

& Blanc, 1995, p. 48). Esto quiere decir que las migraciones ya no se 
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estarían dividiendo entre un lugar de origen y otro de llegada, ya que 

ambas estarían permanentemente conectadas entre ellas, debido a las 

prácticas realizadas de manera cotidiana por los propios migrantes 

(Stefoni, 2014).

A partir de este enfoque, se puede dar cuenta de que el proceso mi-

gratorio actual ha dejado de ser un fenómeno que trasciende solo al 

país receptor de las migraciones y se entiende que los países de origen 

continúan teniendo protagonismo cuando sus compatriotas arriban a 

estos destinos. Las nuevas prácticas que los migrantes internacionales 

realizan conllevan una continua mantención del contacto entre el lu-

gar de origen y el de llegada.

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta este pequeño atisbo 

del estudio que ha vivido el fenómeno migratorio en el último tiem-

po, hay que destacar que cada una de las teorías antes nombradas ha 

tenido relevancia en el contexto en el que surgieron. En primer lugar, 

las teorías clásicas, desde la mirada económica liberal presentadas por 

Ravenstein, muestran ciertos rasgos que pueden ser aplicados al estu-

dio de las elecciones del destino por parte de los migrantes internacio-

nales, especialmente cuando se habla del modelo atracción-expulsión. 

El problema recae en lo que el autor refiere a motivaciones personales, 

tomándolo desde una mirada individual y dejando de lado el desplaza-

miento de grupos sociales con motivaciones comunes. 

Asimismo, el enfoque transnacional presenta nuevas perspectivas 

para mirar la migración, donde el lugar de origen continúa teniendo 

protagonismo dentro de la vida del migrante, lo que es innegable, pero 

para el caso estudiado no queda certeza si los migrantes tienen este 

carácter transnacional. 

Por otro lado, el enfoque institucionalista se presenta como uno 

que en parte explicaría la situación actual que vive la migración en 

Chile, pero no lo hace en su totalidad. También, la teoría del Sistema 

Mundial permitiría abordar de cierta forma lo que ocurre en el país, 

entendiendo que lo sucedido en origen y en el destino estaría dado 

por un sistema mundial, pero que no sería aplicable, ya que Chile no 

podría entenderse todavía como un país del centro, a pesar de las me-

jores condiciones que se supone que tiene respecto a otros países de 

Latinoamérica.
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2.1 Un enfoque para estudiar la elección de destino 

Teniendo en consideración lo anterior, ahora es importante preguntar-

se: ¿Qué enfoque sería el más pertinente para entender la elección de 

un destino en particular? En primer lugar, hay que comprender que los 

motivos y decisiones de los y las inmigrantes están mediadas por situa-

ciones contextuales y personales que finalmente los llevan a dejar sus 

países de origen, a escoger nuevos lugares como destino migratorio y 

a decidir establecerse en uno de ellos. Desde esta perspectiva, se pue-

de entender que “el ser humano está objetivamente orientado hacia la 

búsqueda de metas y objetivos para la satisfacción de sus necesidades, 

tanto biológicas como cognitivas” (Aruj, 2008, p. 99). Por lo tanto, las 

motivaciones que en este caso llevan al migrante a decidir vivir en Tal-

ca provienen del cumplimiento de ciertas necesidades que los empu-

jan a emigrar y buscar nuevas formas de vida.

Asimismo, la revisión realizada permite entender que la teoría de 

las redes migratorias puede ser un gran aporte a la ahora de compren-

der las motivaciones para salir del país de origen y para elegir un desti-

no. Por lo mismo, hay que tener en cuenta que:

las redes de migrantes han sido definidas como el conjunto de lazos 

interpersonales que conectan a los migrantes (actuales y viejos) y a 

los no-migrantes en las áreas de origen y destino por medio de re-

laciones de parentesco, amistad y del sentido de pertenencia a una 

comunidad de origen. (Martín, 2000, p. 235).

A partir de esto, se puede establecer que este tipo de redes tienen 

una composición compleja. Principalmente, estas incluyen como base 

a familiares y amistades, pero también existen agencias, organizacio-

nes, asociaciones de migrantes o pro-migrantes que ayudan sobre 

todo brindando información relevante a estas personas sobre su pro-

ceso migratorio (Lagomarsino & Pagnotta, 2009, p. 273). 

La labor de estas redes acompaña y fortalece la decisión de salida, 

pero además entrega el apoyo necesario cuando las personas se en-

cuentran establecidas en el país de destino. Por otro lado, de acuerdo 

con Pedone (2002), se puede establecer que las redes se articulan de 

dos formas: de manera vertical u horizontal. Dentro de la primera for-

ma, la articulación se da de carácter desigual y a través de relaciones 

jerárquicas, facilitando acciones que involucran dinero de por medio. 
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Por otro parte, las articulaciones horizontales se dan de forma gratuita, 

solidaria y fraternal. Ambas formas no son excluyentes, por el contra-

rio, pueden coexistir dentro de una misma red. 

Lo interesante de esta teoría es que revisa y explica las continuida-

des en los flujos migratorios a través de estas redes, las cuales atraerían 

a quienes estén conectados a ellas en el país receptor. Esta transmisión 

de información respecto del país a donde emigrarán les permite tener 

conocimiento del lugar al que arribarán y mayor seguridad de migrar. 

Estas redes, por tanto, cumplirán la función de transmisión de infor-

mación hacia el país de origen, pero también de integración en el país 

receptor, apoyando en tres procesos principales: “el acceso a la vivien-

da, al mercado de trabajo y la ayuda psicológica” (García, 2003, p. 347). 

De acuerdo con lo anterior, la teoría de las redes sociales o migrato-

rias, como se explicó anteriormente, permitiría la continuidad del flujo 

hacia un lugar, brindándole la seguridad para el arribo y el apoyo ne-

cesario al migrante por parte de sus redes. En el caso específico de esta 

investigación, las redes migratorias permiten determinar el proceso 

que viven los migrantes al elegir una ciudad como Talca como destino 

y, además, los procesos que viven para mantenerse en ese lugar. 

2.2 Teorías del territorio: ciudad intermedia agraria

Continuando la idea anterior, es importante destacar que la temática 

de la migración internacional trabajada aquí tiene la particularidad de 

ser estudiada en un territorio con características específicas que ha-

cen que el fenómeno tome otros matices. Por lo mismo, es significativo 

realizar una revisión sobre algunos conceptos que hacen referencia al 

territorio en cuestión. 

En primer lugar, se debe tener claro que existen distintos tipos de 

territorios, los que pueden dividirse según su tamaño, cantidad de 

habitantes, características sociales y culturales, etc. Por ejemplo, si se 

habla de territorios urbanos, según Carrasco (2003), estos pueden sub-

dividirse en cuatro.

1. Metrópolis nacional: Corresponde a la ciudad de Santiago.

2. Metrópolis regionales: Corresponden a las áreas metropolitanas 

que tienen entre 500 mil y 800 mil habitantes.
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3. Ciudades intermedias: Tienen entre 50 mil y 300 mil habitantes.

4. Asentamientos pequeños: Localidades urbanas con menos de 50 

mil habitantes.

Por lo anterior, y tomando en cuenta esta primera clasificación de-

mográfica, la ciudad de Talca se consideraría como una ciudad inter-

media, pero este tipo de ciudad no posee solo esas características. Por 

lo mismo, Letelier y Boyco (2010) plantean que existen cuatro formas 

de mirar la ciudad intermedia, siendo una de ellas la demográfica, ex-

plicada anteriormente. 

La siguiente perspectiva es la funcional. Desde ella, las ciudades 

intermedias servirían como “centros administrativos y provinciales, 

prestadores de servicios para su hinterland y de transformación indus-

trial de recursos naturales” (Letelier & Boyco, 2010, p. 50). Por lo mis-

mo, estos territorios pueden considerarse como los lugares donde se 

organiza económicamente la región.

Otra de las perspectivas busca entender la ciudad intermedia desde 

un punto de vista administrativo, ya que este tipo de ciudades “tienden 

a integrar en su territorio de influencia a los centros poblados ubicados 

más allá de sus límites político-administrativos y a conformar conur-

baciones” (Letelier & Boyco, 2010, p. 50). Finalmente, estas ciudades 

poseerían 

una escala amigable con el desarrollo de una buena calidad de vida. 

Aun cuando experimentan transformaciones que comienzan a evi-

denciar problemas asociados tradicionalmente a la escala metro-

politana, están en un momento de su desarrollo en el que es posible 

(re)definir sus proyectos de futuro. (p. 50).

De acuerdo con las características antes nombradas, la ciudad de 

Talca tendría un funcionamiento y las particularidades de una ciudad 

intermedia, pero a esto se le debe agregar que a estos cuatro aspectos 

o rasgos de la comuna se suma una nueva perspectiva, dándole al te-

rritorio un nuevo carácter, especialmente por cuestiones económicas y 

laborales como la condición agraria de la comuna.

Por lo anterior, es importante tener claro que esta forma de mirar 

el territorio viene del foco productivo que existe en la zona y por las 

características geográficas de ella. Manuel Canales y Alejandro Cana-



732

Inmigrantes latinoamericanos/as en Talca. Una mirada desde la ciudad intermedia  | Arriagada

les (2012) realizan una distinción entre la condición “rural” o “agraria” 

de un territorio. Es por esto que la población agraria puede definirse 

como los “habitantes de territorios en los que la actividad económica 

predominante esté vinculada a la actividad piscisilvoagropecuaria, ya 

sea primaria, agro-industrial, o de servicios. Esta población, respecto 

al hábitat, contiene un subconjunto rural y un subconjunto urbano” 

(Canales & Canales, 2012, p. 161). 

Asimismo, y refiriéndose en específico a las ciudades intermedias, 

Canales (2008). considera que:

el crecimiento de las ciudades y localidades urbanas de rango inter-

medio se debería al impulso de un modelo de urbanización com-

pletamente diferente, sustentado en la modernización productiva y 

globalización económica del agro chileno. Se trata del desarrollo de 

agrourbes, de un proceso de urbanización agraria, en el marco de la 

configuración de espacios agropolitanos. (p. 18).

Por esta razón, las ciudades intermedias en Chile poseen la espe-

cial característica de un crecimiento ligado a las actividades agrarias, 

sin perder la particularidad de una configuración urbana en su hábitat. 

Este sería el caso del territorio objeto dentro de esta investigación, En 

este sentido, un punto importante a la hora de hablar de actividades 

agrarias es el referente a la producción agrícola o agroindustrial. Esta 

se entiende como “aquella que se orienta al mercado, principalmente 

a compradores externos, excluyendo la producción para la subsisten-

cia, concentrado principalmente en los rubros frutícola, vitivinícola y 

hortícola” (Caro, 2012, pp. 54-55). 

Otro de los aspectos interesantes que surgen a la hora de hablar de 

la conformación de un territorio son sus dinámicas sociales y cultura-

les. De acuerdo con Letelier y Concha (2016), “el territorio surge como 

espacio de representaciones sociales (Moscovici, 1985; Jodelet, 1986) 

que integra lo estructural y lo individual. Ambas dimensiones se rela-

cionan de forma dialéctica” (p. 267). En este sentido, Talca, entendida 

como una ciudad intermedia agraria, posee diversas representaciones 

ligadas principalmente al carácter rural presente en muchas de sus 

dinámicas sociales. Por lo mismo, es importante destacar que autores 

como Letelier y Concha (2016) se han encargado de relacionar el con-

cepto de nueva ruralidad con el de ciudad intermedia. Para ambos, los 
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conceptos se encuentran enlazados en distintos niveles, siendo el más 

relevante para esta investigación el siguiente:

En un tercer nivel, (...) se visualizan fuertes vínculos simbólicos en-

tre lo rural y lo urbano. No sólo se trata de continuidades espaciales 

o relacionales, sino de continuidad cultural y simbólica (valores, 

prácticas y representaciones) que constituyen una cultura hibrida 

particular. (Letelier y Concha, 2016, pp. 31-32). 

A partir de esto, me gustaría enfocarme en esta continuidad cultu-

ral y simbólica que se produce en las ciudades intermedias del Mau-

le. Para ello se utilizará el concepto de rurbanidad, el cual se entiende 

como:

una relación dialéctica en que la cultura local, a partir de la incorpo-

ración de nuevos valores y prácticas comprendidas como urbanas, 

incorpora nuevos códigos, y al mismo tiempo, la cultura urbana se 

reapropia de bienes naturales y culturales habitualmente enten-

didos como propias del mundo rural, reforzando así los vínculos 

sociales. (Concha, Letelier, Rasse, Errázuriz, Micheletti & Salcedo, 

2012, pp. 3-4).

En este sentido, se puede entender que, dentro de ciudades como 

Talca, se producen diversas prácticas y dinámicas que provocan en la 

configuración del territorio particularidades que permiten diferenciar-

lo de otras ciudades del país (Micheletti, 2016; Micheletti & Letelier, 

2016). Micheletti (2016) utiliza el concepto de ciudad intermedia agra-

ria. Para ello plantea que 

las ciudades intermedias se han ido conformando como polos loca-

les de desarrollo, fortaleciendo su carácter “agrario” por la natural 

vocación productiva, por la conexión constante con pueblos y lo-

calidades rurales y por el perpetuo movimiento campo-ciudad que 

sigue moldeando las identidades locales. (p. 14).

Por consiguiente, es importante considerar que en el caso de esta 

comuna, el territorio puede pensarse como urbano en su hábitat, 

pero además de carácter agroindustrial en su producción. Por lo mis-

mo es que se supone a Talca como una ciudad intermedia, esto es, 

por poseer las cuatro características anteriormente explicadas: una 

perspectiva demográfica, una funcional, una administrativa y una es-

cala amigable. 
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A esto último le sumaremos este carácter agrario debido al víncu-

lo productivo que existe con las actividades piscisilvoagropecuarias, 

especialmente dado por la geografía que existe en la comuna, y, por 

otro lado, las características sociales y culturales que los territorios 

rurbanos poseen y que conforman las identidades locales. En este 

sentido, y enfocándome en el fenómeno a estudiar, pensaré en Talca 

como una ciudad intermedia agraria que posee ciertas particulari-

dades y prácticas cotidianas especiales que atraerían a la población 

migrante a la comuna. 

Por otra parte, y pensando netamente en esta relación entre migra-

ción internacional y ciudades intermedias, especialmente aquellas 

con un carácter agrario, se puede establecer que existen algunos au-

tores y autoras que han trabajado esta temática, pero no en demasía. 

En Latinoamérica, se destaca lo realizado por Arrieta (2014), quien 

muestra los movimientos migratorios como parte de los procesos de 

la globalización y que la llegada de estos a ciudades intermedias de 

Centroamérica está enmarcada en las actividades económicas de la 

región. Asimismo, Kaminker y Ortiz-Camargo (2016) visualizan la 

transformación de la ciudad de Puerto Madryn a partir de diversas 

transformaciones sociales, culturales y económicas que se vivieron 

en un periodo de 40 años. En ese sentido, los y las autores establecen 

que la migración internacional limítrofe fue uno de los causantes de 

su crecimiento y transformación de pueblo a ciudad intermedia. 

En Chile y el Maule se destaca lo realizado por Micheletti (2016), 

quien plantea que existe una conexión entre la migración interna-

cional y las ciudades intermedias agrarias. Un campo incipiente y un 

desafío que deja nuevas preguntas con respecto a este tipo de territo-

rios y su relación con un contexto migratorio que cada día aumenta 

más en la ciudad de Talca. Asimismo, Micheletti, Cubillos Almendra, 

González Pavicich y Valdés De La Fuente (2019) reconocen que existe 

un conjunto de características (oferta laboral, movilidad, tranquili-

dad, etc.) que apuntan a la integración de los movimientos migrato-

rios internacionales a nuevos procesos de configuración del territorio 

chileno. Para el caso del Maule, son territorios con particularidades 

agrarias que reflejan características productivas, sociales y culturales 

de la zona. 
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3. Metodología
La investigación se realizó bajo una metodología cualitativa, porque 

“desde el punto de vista del conocimiento, lo que interesará desarro-

llar es aquello que en las percepciones, sentimientos y acciones de 

los actores sociales aparece como pertinente y significativo” (San-

doval, 2002, pp. 31-32). En ese sentido, este tipo de investigación 

permite centrarse en los actores y a través de su realidad construir 

y obtener la información. Asimismo, la investigación cualitativa 

está “asociada con la búsqueda de dimensiones simbólicas (de los 

significados sociales) y motivacionales de los sujetos investigados” 

(Gaínza, 2006, p. 238).

Por otro lado, y debido a la magnitud del fenómeno estudiado, se 

escogió realizar un estudio de caso. Este tipo de estudio “investiga un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que 

pueden usarse” (Sandoval, 2002, p. 91). A partir esto, se decidió realizar 

un estudio de caso múltiple, logrando a partir de variados casos cono-

cer el fenómeno migratorio que se vive en Talca. En este sentido, los ca-

sos serán determinados según la nacionalidad de la persona, mientras 

que la cantidad será explicada y definida más adelante.

En concordancia con lo anterior, la técnica de recolección de infor-

mación escogida fue la entrevista, ya que permite, entre otras cosas:

captar lo que es importante en la mente de los informantes: sus 

significados, perspectivas y definiciones; en suma, el modo en que 

ellos ven, clasifican y experimentan el mundo. Esta técnica permite 

obtener información contextualizada y holística, en palabras de los 

propios entrevistados. (Salinas & Cárdenas, 2008, p. 374).

En ese sentido, las entrevistas se realizaron de manera semiestruc-

turada y de forma individual. Por otro lado, para determinar el núme-

ro de participantes de las entrevistas se decidió utilizar un muestreo 

no probabilístico del tipo teórico-intencionado y por bola de nieve. 

Ambos permitían atender a la realidad de la investigación y continuar 

avanzando respecto a cómo esta se fuera construyendo y, asimismo, 

utilizando la ayuda de los mismos participantes para conseguir nuevos 

y posibles actores que aportasen al proceso. 
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A partir de lo anterior, y respondiendo a la realidad migratoria que 

vive la zona, se escogieron las tres nacionalidades más preponderantes 

para realizar las entrevistas individuales: venezolana, haitiana y colom-

biana. Para cada nacionalidad, se decidió realizar en un comienzo tres 

entrevistas por comunidad. Es importante destacar que se utilizó el prin-

cipio de saturación de la información, que se entiende como el punto en 

el que las entrevistas ya no entregan nuevos elementos a la investigación 

(Martínez-Salgado, 2012). Finalmente, y debido a las particularidades 

del trabajo de campo, fueron 11 las entrevistas realizadas. Estas se lleva-

ron a cabo principalmente en los hogares de los y las participantes, te-

niendo una duración de entre 25 minutos y 1 hora 30 minutos. En el caso 

de la población haitiana, se buscó personas que manejaran el idioma 

español. De todas formas, hubo ciertas complicaciones en este aspecto, 

por lo que las entrevistas fueron un poco más cortas que las otras.

Tabla 1
Presentación de los y las participantes3 

Alias Nacionalidad Edad
Tiempo de 
residencia en el 
país

Tiempo de 
residencia en Talca

Andrea Colombiana 40 8 años y 9 meses 8 años y 9 meses

Carlos Venezolana 27 1 año y 4 meses 1 año y 4 meses

Viviana Venezolana 27 1 año 1 año

Ángela Colombiana 36 4 años y 3 meses 4 años y 2 meses

Jean Haitiana 23 1 año 1 año

Carina Venezolana 36 2 años y 3 meses 2 años y 3 meses

Jesús Venezolana 21 9 meses 8 meses

Marcos Haitiana 24 1 año y 11 meses 1 año y 2 meses

Katty Haitiana 25 8 meses 5 meses

Enrique Colombiana 43 5 meses 5 meses

Yaneth Colombiana * 14 años 14 años

Por último, la información obtenida se ordenó y analizó desde un 

análisis de contenido (Cáceres, 2003) que implicó su codificación y 

posterior creación de categorías para luego realizar interpretaciones, 

3 La información del tiempo de residencia es en base a la fecha de aplicación de la 
investigación.
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inferencias y relacionar la información con la teoría mencionada an-

teriormente.

4. Resultados
Los resultados serán divididos en dos apartados que permiten evi-

denciar la llegada de los y las migrantes a la comuna en una primera 

instancia y posteriormente la decisión de ellos y ellas de quedarse en 

Talca a vivir. La idea es conocer estos dos momentos, sobre todo para 

aquellos y aquellas migrantes que llevan más tiempo viviendo en la 

ciudad. 

3.1 Eligiendo Talca: motivaciones y actualidad en la comuna

En primer lugar, antes de indagar en los motivos de elección de Talca 

como destino para migrar, es importante conocer sobre la elección 

de Chile.

En Chile hay más trabajo, puedo encontrar colegio gratis y en Haití 

no, y después en Chile hay más seguridad. (Jean, haitiano, comuni-

cación personal, 8 de septiembre de 2018).

La decisión estaba tomada un año antes de salir, yo había hecho es-

tudios, había tomado la decisión, solo que sabía Chile, no sabía si 

Talca, Santiago o cualquier otra ciudad, ahí es donde hay un cambio. 

(Carina, venezolana, comunicación personal, 2 de octubre de 2018).

Porque poniéndolo en tabla comparativa con otros países latinoa-

mericanos es un país muy estable, según lo que se escucha en todo 

Latinoamérica sobre Chile. Es un país muy estable y tiene más 

oportunidades para uno realizarse y crecer, si tiene pensado en un 

futuro. (Jesús, venezolano, comunicación personal, 12 de septiem-

bre de 2018).

De acuerdo con las entrevistas realizadas, cada uno tiene una mo-

tivación distinta para elegir Chile como destino, aunque a veces no es 

solo una cosa lo que atrae a el o a la migrante a vivir en este país. En ese 

sentido, es importante entender que una motivación no es excluyente 

de otra y que muchas veces se complementan. 

En el caso de Jean, existe una especial relevancia sobre ciertas ca-

racterísticas de Chile que considera mejores que las de Haití. La inse-



738

Inmigrantes latinoamericanos/as en Talca. Una mirada desde la ciudad intermedia  | Arriagada

guridad de su país de origen, unido a otras situaciones políticas que 

ha vivido Haití en los últimos años, ha provocado un grave deterioro 

de la calidad de vida de su población (Alda, 2005). En ese sentido, las 

motivaciones de la salida y las de llegada se combinan, provocando no 

tan solo en Jean, sino que en el resto de los y las haitianas entrevistados 

la idea de migrar. 

Por otro lado, también hay que poner relevancia en esas caracterís-

ticas que destacan los y las migrantes y que finalmente son el atractivo 

principal para cada uno de ellos y ellas. Se puede establecer que para el/

la migrante, Chile es un país en el que existe una estabilidad, principal-

mente, a nivel económico, político y social, sobre todo en comparación 

con sus países de origen, como es el caso de venezolanos/as, haitianos/

as y colombianos/as, donde los conflictos y la inseguridad económica y 

política están fuertemente presentes. Por esto, se puede establecer que 

los principales motivos para elegir este país como destino serían la se-

guridad que posee, las expectativas laborales, la estabilidad económica 

y, en general, las oportunidades que cada uno de estos aspectos brinda. 

Mi viaje fue por un motivo familiar, para que mi hija estuviera cerca 

del papá, yo estaba sin trabajo, era más que todo por la estabilidad 

de la niña, pero no porque yo en el fondo hubiera tomado una de-

cisión consciente de venir a Chile. (Angela, colombiana, comunica-

ción personal, 7 de septiembre de 2018).

Asimismo, también existen algunos motivos personales, mayor-

mente referidos a la vida familiar, como es el caso de Ángela, quien 

vino a Chile para que su hija estuviera cerca de su padre, quien es chi-

leno. En este caso, la decisión dejó de ser respecto al país de destino y 

fue enfocada en el mejoramiento de la vida de su hija. 

En ese sentido, es importante destacar que hay una fuerte relevan-

cia en las informaciones que se transmiten respecto a Chile entre los 

mismos migrantes y que serían el mejor incentivo y atractivo para de-

cidir migrar.

Nosotros tenemos grupos de Whatsapp “Venezolanos en Chile” y 

cosas así, que cuando uno está pidiendo información, algunos ami-

gos que están aquí lo ingresas en esos grupos y ahí uno sabe cómo 

es el movimiento, lo que la gente habla “no estamos ganando tan-

to”, “esta difícil de conseguir trabajo” cosas así, para regularse, para 
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estar bien respecto a la migración y todo eso, se ayudan, pero nada 

así formal, así algo informal, grupos de Whatsapp no más. (Jesús, 

venezolano, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018).

De acuerdo a lo anterior, se podría indicar que los y las migrantes 

entrevistados estaban informados de las características del país y eso 

los atraía de gran manera. Estas informaciones se transmiten por el 

“boca a boca” y utilizan como medio las redes sociales para ser difun-

didas. Conocer cómo está funcionando el país desde la experiencia de 

otros y otras migrantes que ya se encuentran en Chile es de vital im-

portancia para tomar la decisión escoger este y no otro país. No obs-

tante, hay otro factor determinante para elegir un destino: tener una 

red dentro de él.

Yo pensaba si no era Chile era Argentina, pero ya estaba muy des-

esperado, iba a tomar la decisión de tomar las maletas, pero fui ahí 

cuando influyeron los padres y mi mamá me dijo “Carlos, haga las 

cosas bien usted en Chile, tiene un familiar y está bien, pero usted 

en Argentina no tiene a nadie”, entonces seguí el consejo. Y cuando 

llegué aquí, el familiar estaba muy pendiente de mí, me ayudó mu-

cho y aun lo sigue haciendo. Para uno saber elegir, uno tiene que 

tener una ayuda. (Carlos, venezolano, comunicación personal, 3 de 

septiembre de 2018)

Para Carlos, poseer una red migratoria dentro de Chile fue definiti-

vamente el factor que lo hizo escoger este país y no Argentina, que era 

su otra opción. A pesar de que las características que tenía Chile eran 

un fuerte motivante, fue finalmente la influencia de sus padres y el 

consejo que le dieron respecto a acudir a la familia que vivía en Chile lo 

que lo llevó a escoger este país como su destino final. En ese sentido, el 

apoyo que pueden brindar las redes migratorias de amistades o fami-

lia, como lo plantea Lagomarsino y Pagnotta (2009), es fundamental. 

En otra vereda, un punto importante es conocer las trayectorias mi-

gratorias dentro de Chile antes de elegir Talca como su destino. En este 

sentido, se deben conocer los lugares de Chile en los que vivieron, pero 

también el tiempo que estuvieron ahí. Al realizar una pequeña revisión 

al tiempo que llevan viviendo en Chile y el tiempo que han estado en 

de Talca, se puede establecer que solo Jesús, Marcos, Ángela y Katty 

vivieron en otros lugares antes de llegar a esta comuna.
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Una vez de llegar a Santiago, a la semana, unos familiares se contac-

taron con los señores donde estoy y le dijeron la situación, y ellos se 

ofrecieron a ayudarme… pero seguí intentándolo en Santiago hasta 

que vi que no había logrado nada de trabajo y nada, me vine. (Jesús, 

venezolano, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018).

Viví en Santiago, después Rancagua, después Lican Ray y después 

Talca. En Santiago 2 días, en Rancagua 3 semanas, en Lican Ray 3 

meses. En Lican Ray hacía aseo en cabañas. (Katty, haitiana, comu-

nicación personal, 10 de septiembre de 2018).

En Santiago, como un mes, pero la verdad, no le puse el ímpetu de 

quedarme en Santiago por la niña. (Angela, colombiana, comuni-

cación personal, 7 de septiembre de 2018).

De acuerdo con lo expuesto por aquellos y aquellas que vivieron 

en otras ciudades de Chile, su estadía fue variada en cuanto a tiempo y 

para algunos y algunas estuvo mediada por temas laborales. Jesús, ve-

nezolano, estuvo durante un mes viviendo en Santiago. Tuvo bastantes 

malas experiencias dentro de esa ciudad lo que finalmente lo llevaron 

a tomar la decisión de dejarla. Para Katty, la situación fue distinta: ella 

se ha movilizado por Chile dependiendo de las ofertas laborales que 

ha tenido. 

En este sentido, cada uno de los y las que vivieron en algunas ciuda-

des de Chile tuvieron diferentes motivos para estarlo y posteriormente 

dejar esos lugares, dándose una migración de tipo escalonada, ya que 

Talca no era su primer destino a la hora de llegar al país (Micheletti et 

al., 2019). En el caso de aquellos y aquellas que solo han vivido en Tal-

ca, utilizaron la comuna de Santiago solo como un punto de llegada, ya 

que es el centro neurálgico para los arribos internacionales, quedán-

dose máximo una semana antes de llegar a la ciudad. 

En relación con la elección de Talca, se puede establecer finalmente 

que son dos los motivos principales para elegir esta ciudad como des-

tino: por las redes migratorias y por el carácter de ciudad intermedia 

agraria. 

Por el nexo familiar con el papá de mi hija en su momento, porque 

es de acá y su familia es de acá, más que todo por eso. (Angela, co-

lombiana, comunicación personal, 7 de septiembre de 2018).
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Tengo unos amigos chilenos que viven aquí en Talca y ya ellos nos 

habían hablado tanto a mi hermano y como a mí de Talca y de Chile 

en general. (Carina, venezolana, comunicación personal, 2 de octu-

bre de 2018).

En este sentido, desde la perspectiva de Ángela, la relación con el 

padre de su hija fue el determinante para tomar la decisión de migrar 

hacia Chile y Talca. Si esta relación no hubiese existido, Ángela nunca 

hubiese llegado a esta comuna. Asimismo, las amistades que poseía 

Carina la hicieron tomar la decisión de escoger esa ciudad y no otra, 

ya que, como se ha mencionado, estas redes prestan diversas ayudas 

e informaciones que le permitieron a Carina y su familia llegar a vivir 

a Talca. Por lo tanto, las motivaciones estarían principalmente dadas 

por la posesión de redes migratorias dentro de la zona, redes que se 

construyen de forma solidaria y funcionan principalmente de manera 

horizontal. Tal y como fue planteado anteriormente, estas redes pres-

tarían distintos tipos ayuda al llegar al lugar de destino (Lagomarsino 

& Pagnotta, 2009; Pedone, 2002). Entendiendo que muchas veces los y 

las migrantes deciden migrar por temas económicos, el hecho de que 

se les oferte ayuda dentro de un lugar específico es determinante para 

decidir escogerlo como destino. Las ayudas de tipo monetario, un es-

pacio para vivir y apoyo psicológico y emocional, entre otros, se vuel-

ven esenciales. En este caso, el apoyo con vivienda es uno de los más 

destacados en los relatos de los y las migrantes.

Yo vivo con el señor Henry, la señora Claudia. Son familiares leja-

nos. Vive la hermana de la Sra. Claudia junto con su sobrina, y un 

amigo más de ellos. (Jesús, venezolano, comunicación personal, 12 

de septiembre de 2018).

Este es el caso de Jesús, quien fue recibido por familiares luego de 

su llegada a Talca. Los mismos familiares también le entregaron apo-

yo económico brindándole un trabajo dentro de un emprendimiento 

que poseen. El relato de Jesús es el fiel reflejo de la importancia que 

toman este tipo de redes dentro de los migrantes, ya que sin el apoyo 

de ellas, su proceso migratorio sería mucho más difícil. El caso de la fa-

milia con la que vive Jesús es muy destacable, ya que dentro de esa casa 

han pasado muchos migrantes; como lo vivió Carlos, otro venezolano 

entrevistado, quien también recibió apoyo de esta familia. Así, se pue-

de observar de manera breve cómo se construyen este tipo de redes 
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horizontales y solidarias donde familiares y amigos son protagonistas. 

Por esta razón, tanto para Jesús como para otros y otras migrantes, las 

redes migratorias fueron decisivas a la hora de escoger Talca como 

destino de su migración.

Por otro lado, también los y las migrantes se motivarían a llegar a 

esta ciudad por las informaciones que dan cuenta de las característi-

cas de Talca, especialmente aquellas referentes a su carácter de ciudad 

intermedia agraria. 

Acá en Talca es más fácil para sacar papeles en poco tiempo, en 

Santiago es un poco más peligroso, el papel dura más tiempo tam-

bién. (Marcos, haitiano, comunicación personal, 27 de septiembre 

de 2018)

Me dijo que Talca es una ciudad bonita, es una ciudad que yo pue-

do vivir mejor, porque allá en Santiago es una ciudad que tiene 

mucho ruido y Talca es más tranquilo que Santiago también. (Jean, 

haitiano, comunicación personal, 8 de septiembre de 2018).

Un pueblo más tranquilo, más chico, era mucho más económico 

que otras ciudades. No es una gran metrópolis, es un pueblo pe-

queño muy tranquilo, es un pueblo agrícola, de trabajo mucho con 

agricultura, y le va a salir mucho más económico a la hora de buscar 

un arriendo, para comprar sus comidas, y esa es la información que 

me daban de Talca. (Jesús, venezolano, comunicación personal, 12 

de septiembre de 2018).

En el relato de Jesús y Jean existe un fuerte hincapié en las caracte-

rísticas que se les informan sobre esta ciudad. En el caso de Jesús, son 

diversos aspectos los que tomó en consideración para llegar a Talca. 

Uno de ellos es lo que él llama un “pueblo” donde existen muchas par-

ticularidades que él asigna a esta comuna que aportarían a su nueva 

vida en esta ciudad. Asimismo, Jean basa su discurso en una compara-

ción con Santiago, destacando principalmente la tranquilidad que se 

vive en la ciudad de Talca que le permitirían tener una mejor calidad 

de vida.

En este sentido, es importante recordar a qué se refiere la defini-

ción de ciudad intermedia. Siguiendo lo planteado por Letelier y Boyco 

(2010), serían cuatro los factores que definen a este tipo de ciudades: 

la perspectiva demográfica, la funcional, la administrativa y una escala 



743

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS N° 27, 2020 | | ISSN 0719-644X | ISSN 0719-6458 en línea | 

amigable. En relación con el factor funcional, la ciudad posee una gran 

cantidad de servicios públicos, debido a su carácter de capital regional 

y provincial, como el Departamento de Extranjería y Migraciones, un 

servicio fundamental para los migrantes que llegan a la zona. Esto es 

lo que plantea Marcos, quien, de acuerdo con las informaciones que 

otros migrantes le brindaron, dice que es más fácil obtener sus pape-

les de regularización en poco tiempo dentro de Talca. Lo anterior es 

una información real, ya que el departamento de extranjería que se 

encuentra dentro de la Gobernación de Talca es un servicio descon-

centrado, por lo que los procesos dentro de él demoran menos que en 

otras ciudades4. También, hay que recordar que la perspectiva funcio-

nal incluye la posesión de industrias dentro de la zona, aspecto que 

para la ciudad de Talca principalmente está dado por la producción 

agroindustrial (Caro, 2012). 

Asimismo, existe la perspectiva administrativa, referente a la conec-

tividad con las zonas que colindan y a la conurbación con las mismas 

que, para la ciudad de Talca se da esencialmente con Maule, Pencahue 

y San Clemente. Por ejemplo, Marcos, haitiano, vivió y trabajó nueve 

meses en San Clemente, pero realizaba todos sus trámites y compras 

dentro de Talca debido a la cercanía que existe entre ambas comunas 

y a una variedad de posibilidades de transporte público, lo cual es muy 

común entre los habitantes de la zona. 

Finalmente, la escala amigable tiene relación principalmente con 

la calidad de vida de sus habitantes que, para aquellos extranjeros y 

extranjeras que llegan a vivir a Talca, está dado por la tranquilidad, el 

tamaño de la ciudad y su conectividad, entre otros. 

En este sentido, a estas cuatro particularidades, debe sumarse el 

carácter agrario tal y como plantea Micheletti (2016), quien establece 

que el carácter agrario proviene de la vocación productiva y laboral de 

la ciudad, pero también de sus características culturales e identitarias. 

Por lo tanto, a partir de cada uno de los aspectos revisados, se puede 

dar cuenta que las características que posee la comuna se transforman 

en factores que atraen a la población migrante, lo que es observado es-

4 Información entregada por Mercedes Leigh, jefa del Departamento de Extranjería y 
Migración de Talca, durantela “Jornada informativa: integración del migrante al sistema 
público chileno”, celebrada en Talca el miércoles 14 de noviembre de 2018.
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pecialmente en las trayectorias laborales dentro de la zona y se detalla 

a continuación. 

Respecto al tema laboral, las trayectorias han sido diferentes para 

cada migrante entrevistado/a. 

Yo, después del terremoto, trabajé en una casa cuidando dos niños, 

unos mellicitos, en esa casa trabajamos tres extranjeros (…) De allí, 

de esa casa, me fui a trabajar en un almacén, de esos de barrios. En 

ese almacén estuve un año, igual tuve un receso como de 3 meses 

antes de empezar en ese almacén. Después de ese almacén, me fui 

para el sur y no hice nada, o sea esporádicamente hacía aseo en una 

casa o cuidando niños o no hacía nada. De ahí, regresé y comencé 

a trabajar en Agrícola San Clemente. Ahí estuve 3 años; ahí empecé 

en el packing, como cajera, después fui seleccionadora, fui emba-

ladora, trabajé en el embalaje y después fui control de calidad seis 

meses. Y después, ahí vino la separación. Estuve sin trabajar como 

4 o 5 meses […] hasta que me salió en el hospital y ya llevo 2 años y 

8 meses, en el hospital hago aseo. (Andrea, colombiana, comunica-

ción personal, 29 de agosto de 2018).

El trabajo que yo realicé en Talca; yo trabajé en el campo antes para 

tener mis papeles y después yo trabajé en construcción. En este 

momento yo no tengo trabajo, estoy buscando, yo hace una sema-

na estoy sin trabajo. (Jean, haitiano, comunicación personal, 8 de 

septiembre de 2018).

He hecho de todo: he hecho pan, he hecho postres, he limpiado ca-

sas, he trabajado en puntos Copec, un poco de costura, depilación, 

manicure, lo que salga no más. Son trabajos de dos o tres días, por 

lo menos en la del pan duré un mes y el trabajo más largo fue en 

una Petrobras que fue con contrato y fue todo muy formal y todo 

muy bien, pero al final no me lo renovaron porque ellos van sacan-

do gente cada tres meses. (Carina, venezolana, comunicación per-

sonal, 2 de octubre de 2018).

(…) he trabajado en dos lugares en PRODECAR y en Petrobras. (Car-

los, venezolano, comunicación personal, 3 de septiembre de 2018).

Las experiencias laborales dan cuenta de la variedad de empleos 

a los que los y las migrantes pueden acceder dentro de la comuna. Se 
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destacan los trabajos por periodos cortos y de forma independiente y, 

asimismo, la posibilidad que brinda el sector agrícola. En el caso de 

Andrea y Jean, ambos trabajaron en este ambiente: la primera en el 

sector secundario, en una empresa ubicada en la periferia de la ciudad 

de Talca, y Jean dentro del sector primario. Asimismo, hay recalcar que 

los trabajos en el sector agropecuario se realizan tanto en Talca como 

en sus comunas aledañas. 

También es importante destacar que para aquellos y aquellas que 

tienen una profesión dentro de sus países de origen, como es el caso de 

Carlos y Carina, ellos no la están ejerciendo en Chile y han trabajado en 

empleos muy distintos a los que se desenvolvían allá, aunque Carina sí 

había realizado cursos de manicure y en eso se encuentra trabajando 

actualmente. 

Un punto importante a destacar es la precarización laboral a la que 

se enfrentan los y las migrantes: trabajar sin contrato y por periodos 

muy cortos, como relata Carina. Los y las migrantes intentan realizar 

cualquier tipo de trabajo para poder sostenerse dentro de la ciudad. 

En este sentido, es importante evidenciar las estrategias que usan los 

extranjeros y extranjeras para conseguir trabajo dentro de la comuna y 

las dificultades a las que se enfrentan.

Por medio de mi sobrina, ella me recomendó porque con los que 

trabajo también son colombianos. (Enrique, colombiano, comuni-

cación personal, 11 de septiembre de 2018).

El patrón vino con su auto, con su camioneta y yo subí. Y después 

nos venía a dejar. Eso fue como un mes. (Jean, haitiano, comunica-

ción personal, 8 de septiembre de 2018). 

Como se observa, las redes migratorias se vuelven fundamentales 

a la hora de adquirir un primer trabajo para los y las inmigrantes: los 

contactos, las amistades, los familiares o el “pituto”5 son un aporte para 

que el migrante se inserte en una primera instancia al mercado laboral 

de la ciudad. El relato de Enrique es evidencia de eso. Él reconoce que 

las recomendaciones que se dan entre familiares y entre connaciona-

les son esenciales para encontrar empleo. 

5 Palabra que hace referencia a conseguir trabajo gracias a un contacto cercano.
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Por otro lado, surge una nueva forma de conseguir una ocupación 

dentro del ámbito laboral, sobre todo en el sector agrícola. Esto da 

cuenta de nuevas dinámicas laborales que implican que los emplea-

dores se acerquen desde sectores aledaños a la comuna a buscar nue-

vos trabajadores y trabajadoras. En el caso de Jean, él no conocía hacia 

dónde se dirigía a la hora de subirse a ese auto; solo sabía que era por 

un trabajo. 

Es importante reconocer dentro de lo que plantea Jean, el aumento 

de la precariedad laboral, a la que ya se había hecho mención debido 

al aprovechamiento que existe por parte de ciertos empleadores que 

abusan de la necesidad de algunos y algunas migrantes, ofreciéndoles 

trabajos sin contrato y, por lo tanto, sin garantías legales. Estas prácti-

cas se comienzan a volver comunes y se naturalizan en sus relatos, en 

los que no existe mayor asombro sobre este tipo de malas prácticas que 

ejercen empleadores chilenos. A lo anterior, hay que agregar algunos 

aspectos económicos, sobre todo para conocer si se encuentran mejor 

monetariamente que en sus países de origen.

En un cierto modo sí, ahora estoy ganando mi dinero y es algo mío, 

y ese dinero tiene un poder adquisitivo más alto de lo que hubiese 

ganado por mi propia cuenta en Venezuela. (Jesús, venezolano, co-

municación personal, 12 de septiembre de 2018).

Si, está mejor, pero no hay grandes diferencias. (Jean, haitiano, co-

municación personal, 8 de septiembre de 2018).

Como se observa, en general la situación económica de estas per-

sonas no ha cambiado en demasía. En el caso de los venezolanos y ve-

nezolanas, sí existe un cambio real en cuanto al poder adquisitivo que 

tienen actualmente. En el caso de los haitianos y haitianas, su situación 

es mejor, pero hasta el momento de las entrevistas no existían grandes 

diferencias a cómo vivían en sus países de origen.

3.2 ¿Por qué quedarse en Talca?

A partir de lo anterior, hay que destacar ciertas características que se 

trasforman en alicientes para que los y las migrantes decidan quedar-

se o establecerse en la comuna, destacando tres aspectos principales: 

ofertas laborales, redes migratorias y el atractivo que supone para al-

gunos y algunas el carácter de ciudad intermedia agraria de Talca. En 
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ese sentido, cada una de estas motivaciones son complementarias, ya 

que la mayoría de las veces no solo es una cosa la que los y las lleva a 

vivir en esta ciudad. 

En el primero de ellos, algunos de los entrevistados y entrevistadas 

plantean que se encuentran dentro de Talca solo por trabajo.

Porque yo no tengo problemas en Talca. Encontrar trabajo es difícil. 

Si yo tengo trabajo un año, yo vivo aquí un año; si yo tengo trabajo 

en Talca, me quedo en Talca. Yo estoy en Talca por el trabajo. (Katty, 

haitiana, comunicación personal, 10 de septiembre de 2018).

Como plantea Katty, el trabajo es fundamental a la hora de deci-

dir establecerse en un lugar. Para el caso de Talca, esto se mantiene. 

Poseer ofertas laborales dentro de la comuna es un imprescindible de 

tipo económico para los y las migrantes, destacando que esta situación 

se presenta principalmente para los haitianos y haitianas entrevista-

dos. Ellos y ellas se mueven a lo largo de Chile a partir de las ofertas 

laborales. Por otro lado, también hay personas que consideran que po-

seer redes migratorias es otra motivación para proyectarse dentro de 

la comuna.

Los señores con los que he estado, yo no tengo mucha gente cono-

cida, pues ya se están volviendo parte de la familia, ellos también 

serían una motivación. (Jesús, venezolano, comunicación perso-

nal, 12 de septiembre de 2018).

Tener contactos, crear lazos o simplemente el formar nuevas amis-

tades, para algunos y algunas es un atrayente para verse a futuro dentro 

de la ciudad de Talca. El relato de Jesús evidencia un real agradecimien-

to por las personas que hasta el momento de la entrevista continuaban 

ayudándolo. Pensar en lo que han dejado en sus países de origen a 

nivel relacional hace que la necesidad de crear redes en estos nuevos 

hogares sea tan importante para ellos y ellas como lo pueden ser otras 

motivaciones. Por lo tanto, este aspecto más emocional y el apoyo que 

las redes migratorias brindan en el destino se vuelven fundamentales 

para las y los migrantes entrevistados. Por otro lado, surge otro aspecto 

que motiva al migrante a vivir en Talca: 

Sí, yo he visto otras comunas y no me han gustado tanto, la región 

es agrícola, porque Colombia es muy verde y eso me recuerda tam-
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bién a Colombia. La vida es más económica, me parece en Talca, 

en alimentación, en arriendo y en algunas otras cosas, eso yo creo. 

También la tranquilidad de uno de Talca, que uno va al centro vuel-

ve y se mueve rápido, no gasta tanto tiempo de un lugar a otro tam-

bién es interesante. (Yaneth, colombiana, comunicación personal, 

9 de septiembre de 2018).

Por último, muchos de los entrevistados y entrevistadas valoran al-

gunas características de la ciudad, como la tranquilidad, su sector agrí-

cola-silvícola que posibilita más ofertas laborales, una vida más econó-

mica respecto a otras ciudades, un tamaño pequeño que aumenta la 

conectividad y disminuye los tiempos de viaje, y su gente, entre otros 

aspectos. La vida que existe en una ciudad intermedia agraria que, 

como ya se ha hecho mención, tiene patrones socioculturales, econó-

micos y laborales particulares llevan al migrante a decidir establecerse 

en la comuna.

5. Discusión y conclusiones
En concordancia con lo antes mencionado, se puede reconocer que 

Chile se ha transformado en un destino sumamente atractivo para la 

migración latinoamericana en los últimos seis años. Sus característi-

cas sociales, políticas, económicas y de seguridad motivan a muchos 

migrantes a arribar a estos suelos. Asimismo, el gran número de mi-

grantes que está llegando atrae a otros, debido a la conformación de 

redes migratorias que prestan ayuda y orientación de todo tipo a quien 

decide migrar a este país.

La ciudad de Talca, por su parte, en los últimos tres años se ha con-

vertido en un nuevo destino dentro de Chile para la migración inter-

nacional. Esto debido a sus características, ligadas con la ciudad in-

termedia agraria, como: la tranquilidad, ser un centro administrativo 

para la provincia y la región, características geográficas y demográficas 

particulares, una vida económica, la conectividad y, por último, las for-

mas de habitar vinculadas con la ruralidad y el sector económico pis-

cisilvoagropecuario (Canales & Canales, 2012; Letelier & Boyco, 2010; 

Micheletti, 2016). Por otro lado, las redes migratorias, especialmente 

horizontales y solidarias como lo plantea Pedone (2002), sirven como 

un atractivo para los y las migrantes debido al apoyo que pueden con-

seguir de otros extranjeros y extranjeras que ya se encuentran estable-
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cidos en la comuna. Este tipo de redes entregan asistencia a través de 

información antes de migrar y luego, en el destino, con ayuda converti-

da en vivienda, trabajo y apoyo psicológico (García, 2003; Lagomarsino 

& Pagnotta, 2009), además de la orientación migratoria también como 

un aspecto fundamental. 

Asimismo, y pensando netamente en la decisión de vivir y estable-

cerse en esta ciudad, se puede evidenciar que los motivos principales 

son tres: poseer redes migratorias en la comuna, tener ofertas labora-

les en la zona y el atractivo que supone para algunos y algunas una ciu-

dad intermedia agraria como Talca. En este sentido, siempre se debe 

tener en consideración que estas motivaciones son un complemento, 

es decir, no son excluyentes, pero sí hay ciertas veces que para los en-

trevistados y entrevistadas una motivación es más fuerte que la otra. 

En ese sentido, también es relevante destacar algunos elementos 

que surgieron dentro de la investigación y que sería importante abor-

dar en indagaciones próximas. Desde el propio interés, creo que es 

fundamental conocer más sobre la precariedad a la que se enfrentan 

los y las migrantes al llegar a esta comuna, pensando principalmente 

en aquellos y aquellas migrantes que no tienen apoyo o una red dentro 

de ella. Asimismo, es importante ver cómo se está conformando el te-

rritorio a partir de la llegada de los y las migrantes a la ciudad de Talca, 

especialmente para saber en qué lugares se están ubicando y las impli-

cancias que tiene esto en la comuna.

En concordancia con lo anterior y a pesar de tener respuestas claras 

respecto al objetivo de esta investigación, surgen nuevas interrogantes, 

especialmente pensando en informaciones que no pudieron ser tan 

abordadas. Hay que destacar, en primer lugar, que el proceso investigati-

vo se hizo en medio de la aplicación de un decreto con fuerza de ley que 

realizaba algunas modificaciones a la Ley de Extranjería del año 1975. 

Dentro de este documento se establecieron medidas con efecto inme-

diato y aplicadas desde abril de 2018, como fue la promulgación de visas 

especiales para los provenientes de Venezuela y Haití, y un Proceso de 

Regularización Extraordinario para quienes se mantenían de forma irre-

gular dentro de Chile (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2018). 

Asimismo, dentro del documento existen algunas propuestas para 

reformar la actual ley de migraciones que no han sido promulgadas, ya 



750

Inmigrantes latinoamericanos/as en Talca. Una mirada desde la ciudad intermedia  | Arriagada

que continúan en trámite en el congreso. Este nuevo decreto provocó 

que varios de los migrantes entrevistados y entrevistadas presentaran 

sus molestias durante la entrevista, especialmente a la hora de saber 

si pretendían ayudar a venir a Chile a alguna persona desde su país de 

origen, destacando, por tanto, las dificultades que se presentan para 

quienes actualmente deseen venir al país. 

En ese sentido, las interrogantes que surgen son: ¿cuál será el futuro 

para la migración a la zona con esta nueva ley? ¿Continuará en alza o 

se estancará? Asimismo, es importante indagar en el funcionamien-

to de las políticas públicas que tienen directa o indirecta relación con 

la población migrante –sobre todo a nivel comunal–, considerando la 

cantidad de migrantes que posee la ciudad y la negativa por parte de 

la municipalidad de abrir una Oficina de Asuntos Migratorios, como 

ya lo realizó Curicó y con la que se podrían atender los problemas más 

inmediatos que tiene este tipo de población.

Finalmente, el proceso investigativo y el análisis de las informacio-

nes permitieron abordar un tema poco tratado dentro las exploraciones 

del contexto migratorio: el arribo de la población migrante a ciudades 

no metropolitanas, específicamente a aquellas que poseen un carácter 

agrario. Por lo mismo, pensar sobre las migraciones a la zona centro-sur 

del país es pensar en una migración relativamente nueva que tiene a tres 

colectivos como protagonistas: el venezolano, el haitiano y el colombia-

no. En ese sentido, las informaciones recolectadas permiten atisbar los 

procesos migratorios que están viviendo este tipo de territorios, sobre 

todo al destacar los atractivos que ofrecen a los extranjeros y extranjeras 

que ven en estas zonas un nuevo destino para migrar.
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