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El debate en torno a la interseccionalidad ha abierto un abanico de posibilidades teóricas 

y epistemológicas, problematizando las lógicas unidimensionales con los que solemos estudiar 

la realidad social. Esta complejización en el abordaje de los fenómenos sociales pasa por la 

comprensión de una matriz de dominación, que concatena sistemas de poder asociados a la 

raza/etnicidad, el género y la clase social, entre otros, y propicia experiencias sociales 

diferenciadas en términos de privilegio y desventaja (Collins, 2000). No obstante, en ocasiones 

la interseccionalidad ha redundado en una ambigüedad tanto teórica como metodológica, por 

lo que diferentes autoras han reconocido la importancia de nutrir el debate no sólo en términos 

teóricos sino también metodológicos (McCall, 2005; Davis, 2008; Gandarias, 2017). 

 

Con dichas inquietudes, nos acercamos al campo de la migración internacional en Chile 

–específicamente en la región del Maule, la que se configura como nuevo destino migratorio a 

nivel nacional—, para probar el valor explicativo de la interseccionalidad para el análisis de 

trayectorias migratorias. Nuestra propuesta busca dialogar con el campo de estudio sobre 

migración en Chile, el que paulatinamente reconoce la importancia de integrar una perspectiva 

de género al campo de estudio, dada la tendencia a la feminización del fenómeno (Guizardi, 

Gonzálvez y Stefoni, 2018).  

 

 
1 La información presentada fue generada en el marco del estudio “Inmigración internacional en el Maule: 

inserción laboral y aportes a la economía regional” (2017-2018), iniciativa de la Mesa de Asuntos Migratorios - 

Región del Maule, desarrollada por el Centro de Estudios Urbano Territoriales (CEUT), de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Económicas, de la Universidad Católica del Maule; y financiada por la Corporación Regional de 

Desarrollo Productivo, Maule. 
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Reconociendo la necesidad de ahondar en la reflexión teórica entre género y 

migraciones, creemos fundamental profundizar en una perspectiva interseccional, por dos 

razones: i) permitiría comprender la imbricación entre el género y la clase social con los 

procesos de etnización y racialización, que –insertos en un contexto de Colonialidad— articulan 

un complejo entramado de poder epistemológico que sostienen relaciones de dominación 

cognitiva, representacionales y experienciales (Tijoux y Palominos, 2015; Stefoni y Stang, 

2017); ii) dado que, en Chile y Latinoamérica, la interseccionalidad recientemente ha adquirido 

importancia en los estudios sobre migraciones (Magliano, 2015; Pinto y Cisternas, 2020). 

 

Para el abordaje de la interseccionalidad proponemos un acercamiento nutrido por la 

teoría feminista y la teoría decolonial latinoamericana, utilizando la colonialidad de género –

concepto acuñado por Maria Lugones y promovido por el feminismo decolonial— como clave 

epistémica. Optamos por ello, dado que algunas autoras han expresado desconfianzas ante el 

uso acrítico, rígido, condescendiente e incluso colonialista de la interseccionalidad (Davis, 

2008; Lugones, 2008, 2010; Puar, 2013; Curiel, 2014; Gandarias, 2017). Así, entendemos que 

la interseccionalidad necesariamente cuestiona las epistemologías tradicionales aplicadas en 

diversos campos de estudio, movilizando epistemologías críticas ante dinámicas exclusógenas 

(sexistas, clasistas, colonialistas, entre otras).  

 

La colonialidad de género implica concebir el género, la raza/etnicidad, la clase social 

y la sexualidad como articuladoras y constitutivas de la episteme moderna colonial; 

diferenciaciones producidas por las opresiones que produjo el colonialismo y que continúa 

produciendo en la actualidad (Curiel, 2014). Esta aproximación es relevante para el caso de 

Chile, en tanto evidenciamos una fuerte herencia colonial y procesos de colonización interna 

que entretejen prácticas racistas, heterosexistas y clasistas. Asimismo, concebir la 

interseccionalidad desde la colonialidad de género nos permite avanzar en una comprensión 

más compleja de las estructuras de dominación que modulan las trayectorias migrantes y las 

teorizaciones e interpretaciones que hacemos de ellas. 

 

Para dar cuenta del valor explicativo de la interseccionalidad en el campo de estudio de 

las migraciones, exponemos un análisis ilustrativo aplicado a cuatro casos (McCall, 2005 en 

Valentine, 2007), a partir de entrevistas realizada a cuatro mujeres inmigrantes residentes en la 

región del Maule. Las entrevistas fueron realizadas en el marco de un estudio que buscó conocer 

las estrategias de inserción laboral de personas inmigrantes y sus aportes a la economía regional 

VII Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales
Migración, diversidad e interculturalidad:
Desafíos para la investigación social en América latina

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (modalidad virtual), 3 al 12 de noviembre de 2021
ISSN 2408-3976 – web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar



 
 

(2017-2018). Los cuatro casos corresponden a mujeres procedentes de diferentes países (Perú, 

Italia, Estados Unidos y Colombia), residentes en distintas comunas de la región (Curicó, Talca, 

Linares y Maule, respectivamente) y con diferentes niveles educacionales y ocupaciones 

laborales.  

 

El análisis se desarrolló en base a dos tópicos: i) el ingreso a Chile; y ii) los nichos 

laborales y estrategias de inserción laboral.  

 

En primer lugar, al aproximarnos a la experiencia de “cruzar la frontera”, emergen 

situaciones que van moldeando dinámicas específicas de privilegio u opresión dependiendo de 

las características identitarias atribuidas a cada mujer. Los modos de ingreso a Chile de las 

cuatro mujeres dan cuenta de los riesgos que cada una está dispuesta a enfrentar, en sintonía 

con la posición social que cada una ocupa en una matriz de poder interseccional. En el caso de 

las entrevistadas del Norte Global (EE.UU. e Italia), el viajar a Chile con ciertas certezas 

(trabajo o por situación familiar), les otorga garantías que disminuyen los riesgos de enfrentar 

situaciones de violencia en las fronteras. En cambio, las entrevistadas de Perú y Colombia, 

leídas como mujeres racializadas, enfrentan situaciones desfavorables en el control migratorio, 

asumiendo los riesgos de tener que pasar por dicho control si quieren acceder a una mejor 

calidad de vida. No obstante, el análisis nos permite también desafiar los imaginarios de “mujer 

víctima”, al ver reconocer los procesos de agencimiento de dichas mujeres frente a las 

dificultades halladas en la frontera.  

 

La segunda dimensión del análisis se vincula con los nichos laborales en los que se han 

desempeñado las mujeres, sus dificultades de inserción laboral y las estrategias que despliegan. 

Aquí observamos dos similitudes: a) las cuatro mujeres han ejercido trabajos feminizados, que 

responden a los roles de género socialmente asignados (p.ej. cuidados, limpieza) o donde hay 

una amplia presencia de mujeres (p.ej. sector servicios); y b) ellas han debido compatibilizar 

trabajos de cuidado (de hijas/os y personas dependientes) con sus trabajos remunerados. Entre 

las diferencias, observamos que la racialización, exotización y erotización de los cuerpos –

principalmente afrodescendientes— moldean los nichos laborales a los que acceden las 

mujeres, como el caso de una de las entrevistadas que se desempeñó en una shopería. 

Asimismo, la feminización y racialización modela el acceso de estas mujeres a trabajos 

invisibilizados y subvalorados económica y socialmente (p.ej. cuidado de personas 
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dependientes, limpieza), pero que son fundamentales para el mantenimiento de la economía 

(Sassen, 2003, Pérez-Orozco, 2014, Carrasco, 2017). 

 

Respecto de las dificultades de inserción laboral, vemos que las entrevistadas enfrentan 

situaciones comunes. Las cuatro han presentado problemas para acceder a la regularidad 

migratoria, dado que la legislación migratoria chilena dificulta que las personas en situación 

administrativa irregular logren salir de dicha condición (Liberona, 2015, Thayer, 2021). Las 

dificultades para tramitar la regularización imposibilitan el acceso a empleos formales y a 

formalizar los trabajos que se ejercían de manera independiente y/o informal. Dichas 

dificultades varían (se acentúan o atenúan), dependiendo del país de procedencia, nivel 

educacional, entre otros factores.  

 

Entre las estrategias desplegadas por las mujeres se encuentran la vinculación con 

organismos estatales. No obstante, dichos vínculos parecen ser distintos. Por ejemplo, una de 

las mujeres racializadas entrevistadas se ha vinculado con funcionarias del gobierno local, 

principalmente, bajo lógicas de asistencia. A partir de este vínculo, la entrevistada comenzó a 

trabajar en las dependencias del municipio. Para el caso de la entrevistada proveniente de Italia, 

sus vínculos con instituciones estatales se fundamentan en el reconocimiento de su ciudadana 

y que es ejercida como un derecho. A partir de lo cual logra adjudicarse recursos, en más de 

una oportunidad, para sustentar su pequeña empresa.  

 

El cómo se vinculan ambas mujeres con los organismos públicos nos habla del trato que 

reciben desde determinadas personas en cargos gubernamentales. Las dinámicas de asistencia 

son acciones individuales mediadas por la voluntad de funcionarias locales, que no siempre se 

sustenta en un reconocimiento del estatus ciudadano de las personas migrantes. Aquí 

observamos una especie de racismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996, 2001), que conjuga 

formas tradicionales de racismo (hostiles) con modos aparentemente benévolos, que continúa 

representa a las personas consideradas de “otra raza” de manera estereotipadas y circunscrita a 

determinados roles: como receptor de caridad y no necesariamente de derechos, y ceñido al rol 

de “buen/a migrante”. 

 

Entre las estrategias comunes de inserción laboral desplegadas por las mujeres, 

observamos el recurrir a redes de apoyo de carácter informal y emocional (familiares, amigas/os 

y conocidos). Asimismo, las entrevistadas manifiestan que son otras personas migrantes, 
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especialmente mujeres, quienes les informan de opciones de empleos, difunden sus proyectos 

de emprendimiento y les facilitan información.  

 

El análisis que presenta el artículo permitió indagar en cómo opera la interseccionalidad 

de raza/etnicidad, género y clase social en sus trayectorias migratorias de cuatro mujeres, lo que 

ayuda a desafiar la homogeneización de la categoría “mujer migrante” –muchas veces asumida 

por investigadores/as y actores gubernamentales— y visibilizar las violencias que se dan en los 

“cruces” de relaciones generizadas, racializadas y mediadas por la clase social (clasistas), en 

clave migratoria. En los casos abordados la racialización pareció ser uno de los principales 

componentes que condiciona las dificultades de inclusión social y/o determinadas 

discriminaciones. Sin embargo, aislar este factor de otros –como el género y la clase social— 

dificultaría una comprensión más compleja de los hechos relacionales y las situaciones de 

discriminación vivida por la población migrante en Chile y en el Maule. 
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