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MIGRANTES ANDINOS EN CHILE: 
,TRANSNACIONALES 0 SOBREVIVIENTES? 

Lorena Nunez! 
Carolina Stefonl-

INTRODUCCION 

Gobiemos de todas partes del mundo, organizaciones intemacionales, medios 
de prensa, universidades y la sociedad en general, han puesto su mirada en 10 
que sucede con los casi 175 mill ones de personas que viven en un pais distinto 
al que nacieron. Si bien los inmigrantes no superan mas alla del 3% de la 
poblacion mundial, la intensidad del debate en tomo a este terna pareciera 
producirse a traves de una caja de resonancia construida sobre la tension 
entre los discursos etnocentricos, etnofobicos y las voces que promueven la 
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos. 

Chile no esta ajeno al debate. En el ultimo tiempo la migracion andina a nuestro 
pais ha experimentado un fuerte incremento que lleva aparejado una serie de 
transformaciones respecto de 10 que ha sido su forma tradicional e historica. 
Esto ha provocado reacciones en la prensa, politicos y organizaciones de la 
sociedad civil. Encuestas sobre opinion publica comenzaron a incorporar 
preguntas sobre la discriminacion hacia los inmigrantes y varios programas de 
television, reportajes en diarios y revistas han vuelto su mirada a la situacion 
de los inmigrantes, principalmente peruanos. En este escenario algunas voces 
se han alzado para sefialar que el pais debe controlar mas estrictamente sus 
fronteras, 0 mas especificamente, implementar una politica de migracion 
selectiva, cerrando las fronteras al ingreso de personas provenientes de 
determinados paises. Otras voces han planteado la necesidad de avanzar en 
una politica migratoria que resguarde los derechos de los inmigrantes y que 
permita preparar la institucionalidad chilena para enfrentar nuevos escenarios 
propios del mundo globalizado. 

Pero en el centro del debate estan los hombres y mujeres que han dejado a sus 
familias para venir en busca de una oportunidad que les permita llevar adelante 

Antropologa, Programa de Doctorado de la Universidad de Leiden, Holanda, 
Sociologa, lnvestigadora Flacso Chile. 
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sus proyectos de vida 0 una posibilidad de empleo que les permita mantener a 
los hijos que quedaron en Peru, al cuidado de abuelos 0 hermanas mayores. 
La falta de trabajo en su pais de origen los obliga a dejar todo por un sueldo 
que no alcanza para cubrir todos los gastos, pero que permite subsistir. 

Y Santiago lentamente se fue poblando con los recien llegados. En un principio 
fueron s610 un par de miles, pero se trat6 de un flujo sistematico que fue 
creciendo conforme pasaron los afios. Familiares, amigos y vecinos, todos 
ellos llegaron a traves de algun conocido que les prometi6 ayuda para enfrentar 
la llegada y trabajo para asegurar la permanencia (ayuda que en algunas 
ocasiones qued6 solo en promesas). De cualquier modo, se fue construyendo 
una s61ida red de apoyo y contactos, que dio paso a la formaci6n de una 
comunidad de peruanos en Santiago. 

Es al interior de esta comunidad, compuesta por hombres y mujeres 
provenientes de distintos lugares y con distintas experiencias, entre quienes 
hemos realizado el estudio que aqui se presenta. Nuestras preguntas apuntan 
a conocer c6mo la experiencia migratoria va construyendo nuevos sentidos y 
modos de vida que se instalan en un espacio intermedio entre el mundo chileno 
y el peruano. No se trata tan solo de una comunidad peruana, sino que es una 
comunidad peruana que vive en Chile, que adopta formas y modos chilenos, 
pero que mantiene a su vez una identidad anciada en el vinculo permanente 
con el Peru. Hablamos en este sentido de la transnacionalidad, ese mundo 
construido mas alla de las fronteras geopoliticas y que permite una vida dual 
que se traduce en estar aca y alla a la vez. 

Ello que puede ser tremendamente interesante desde e1 punto de vista socio16gico 
y antropo16gico, presenta tambien elevados costos para la persona. La separaci6n 
de la familia surge como uno de los ambitos vividos con mayor dolor, en especial 
por las mujeres. Este dolor se instala literalmente en los huesos y en el alma, 
socavando la fortaleza de aquellas que buscan sostener a sus familias. 

Nuestro trabajo se inscribe en esta tensi6n, en el costo emocional y fisico que 
significa poder mantener a la familia desde la distancia. Al final del dia nos 
queda la pregunta si realmente vale la pena este sacrificio. Pero los entrevistados 
en este punta son categ6ricos: "par los hijos, todo vale la pena ". 

El presente articulo se divide en 3 partes. La primera describe los antecedentes 
del estudio, los objetivos y la metodologia; la segunda resume los resultados de 
la investigaci6n, inciuyendo la caracterizaci6n de la inmigracion peruana que 
reside en el sector de Santiago centro, la formaci6n de comunidades 
transnacionales y los efectos que ella tiene en la salud de los inmigrantes, La 
tercera parte resume las principales conc1usiones. 
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Finalmente quisieramos agradecer de manera muy especial a todos ellos 
quienes hicieron posible este estudio y nuestro acercamiento esta comunidad. 
En especial a Lilia Nunez y a Eligio Campos. 

I. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La migracion peruana en Chile no es nueva. Historicamente ha existido un 
intenso flujo de personas y actividades comerciales entre ambos paises, 
concentrado principalmente en la zona norte del pais. Lo novedoso es que en 
estos ultimos afios, este flujo de personas dej6 de estar circunscrito a la zona 
Tacna-Arica para transformarse en una migracion de caracter mas bien 
econ6mico con personas provenientes de la costa norte del Peru y que llegan 
a la zona centro de Chile. 

Los inmigrantes peruanos, a diferencia de los argentinos 0 bolivianos, tienden 
a vivir en espacios comunes formando comunidades relativamente cerradas. 
En Santiago centro asi como en otros sectores de la capital (Estaci6n Central 
e Independencia), encontramos diversos edificios 0 casas antiguas que sirven 
de viviendas colectivas y que albergan a una gran cantidad de hombres y 
mujeres, en su mayoria provenientes del Peru. En algunos casos los edificios 
estan pensados para servir de residencia, por 10 que cada pieza esta separada 
de las otras por muros de concreto y poseen instalacion electrica propia; en 
otros casos las viviendas son improvisadas en espacios no aptos para ser 
habitados. Este tipo de vivienda a menudo no cumple con ninguno de los 
requisitos minimos de seguridad y sobrepasa con creces los niveles de 
hacinamiento aceptados por normas de urbanismo. 

Sobre ellos no se sabe mucho, no solo porque los estudios son aun escasos, 
sino porque adernas en estos, se les ha caracterizado "desde fuera", tanto a 
partir de cifras globales arrojadas por los registros de ingreso y salida del pais, 
como a partir de impresionesen reportajesde corte periodisticoy sensacionalista 
que suelen aparecer en la prensa local, que desconocen que al interior de 
estas comunidades operan normas basicas de convivencia y que no existen 
entre ellos los problemas asociados al hacinamiento y la pobreza que 
encontramos en otras poblaciones de Santiago (como es el abuso sexual, 0 el 
consumo de drogas), con los que se les suele asociar. 

Nos propusimos realizar un estudio en profundidad de una de estas comunidades 
que permitiera responder a las interrogantes respecto a la dinamica y logica 
de esta migracion, a los vinculos con la sociedad de origen, al grado de 
integracion 0 marginalidad en la sociedad Chilena. Buscamos conocer y 
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comprender "el modo de vida" de los migrantes, identificar las estrategias de 
insercion que llevan adelante, los sentidos que justifican sus decisiones, as! 
como tambien dimensionar los costos que tiene la misma experiencia migratoria, 
sobre su salud fisica y mental. Ello exigia un doble esfuerzo; el de cuantificar 
y el de comprender, de alli que combinamos metodos cualitativos como es la 
etnografia y cuantitativos como es la encuesta. Presentamos aqui los resultados 
de la encuesta, informacion que hemos intentando interpretar a partir del 
conocimiento cualitativo logrado en el trabajo de campo. 

II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos centrales de este estudio fueron: 

1. Conocer en profundidad las caracteristicas sociodemograficas, economicas, 
culturales de un grupo de inmigrantes Peruanos que residen en la comuna de 
Santiago, y elaborar un perfil de salud fisica y mental de esta poblacion, 

2. Establecer la logica y dinamica que articula la movilidad de este grupo, respecto 
a su perspectiva de permanecia en el pais, de retorno 0 trasnacionalidad. 

3. Establecer el grado de integracion 0 marginalidad economica y social de 
estos inmigrantes en la sociedad receptora. 

4. Establecer la relacion existente entre las condiciones de vida, laborales, de 
legalidad, y situacion familiar, y la salud fisica y mental de estos inmigrantes. 

III. METODOLOGfA 

El estudio cornbino el uso de metodologias cualitativas y cuantitativas. Se 
utilizaron dos tecnicas complementarias de investigacion: la etnografia y la a 
encuesta. El trabajo de campo se inicio con la realizacion de la descripcion 
etnografia en uno de los edificios, y estuvo orientada a conocer la comunidad 
de migrantes "desde dentro"asi como tarnbien a identificar las dimensiones 
centrales entorno a las cuales se articula la vida de los migrantes en Santiago. 
A traves de esta metodologia fue posible conocer la forma de vida de la 
comunidad, las redes involucradas y su forma de operar, asi como las relaciones 
intra comunidad y los tipos de vinculos que se mantienen con el Peru. 

La mediacion de la Organizacion de Inmigrantes para Integracion LatinoAmericana 
(API LA), y la colaboracion permanente de uno de sus miembros en terreno fue 
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clave para facilitar el contacto de las investigadoras con la comunidad y la 
permanencia prolongada en esta que demand6 el trabajo etnografico. Este mismo 
vinculo permitio la cooperaci6n de las investigadoras en la resoluci6n de problemas 
de vivienda de la comunidad en la que se inici6 el trabajo, y permiti6 ganar la 
confianza necesaria para la realizaci6n del estudio y al mismo tiempo establecer el 
contacto con otras comunidades que habitan los distintos edificios del sector. 

A partir de este trabajo de campo fue posible construir y disefiar una encuesta que 
fue aplicada a 149 personas de distintas comunidades que residen en el centro de 
Santiago. La complementariedad de ambas tecnicas permiti6 no s610construir un 
instrumento adecuado a la realidad de los inmigrantes (que es distinta a las realidades 
de otros grupos migratorios), sino que ademas permiti6 medir aspectos y dimensiones 
dentro de la comunidad, desconocidos para alguien que llega de afuera. 

El universo del estudio fueron hombres y mujeres provenientes de Peru de 18 
afios y mas que viven en Santiago centro. Se aplic6 un cuestionario estructurado 
de 61 preguntas, la mayoria cerradas y con altemativas. Se disefio una muestra 
estratificada y bietapica. La primera etapa consisti6 en el empadronamiento de 
las viviendas y habitantes en un perimetro previamente definido, arrojando un 
total de 373 personas mayores de 18 afios, En la segunda etapa se seleccionaron 
los casos que conforman la muestra, manteniendo la proporcionalidad de hombres 
y mujeres segun datos de extranjeria, asi como la relaci6n respecto al numero de 
habitantes por edificio. Se realizaron 149 encuestas (93 mujeres y 56 hombres), 
la que fue aplicada durante el mes de Noviembre del 2002. 

IV • RESULTADOS DEL ESTUDIO 

1• Caracterfstlcas soclodemogrciflcas 

iDe donde vienen? 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 96% proviene de zonas urbanas en Peru. 
Las principales ciudades de origen son Chimbote (26,2%) y Trujillo (25,5%). Mas 
atras y con mucha distancia se ubica Lima y Barranca (8,7% y 7,4% 
respectivamente). Chimbote y Trujillo son ciudades costeras, en el norte del Peru, 
que en la decada de los '60 y '70 pasaron por momentos de prosperidad gracias a 
la exportaci6n de harina de pescado. Sin embargo, la migraci6n y agotamiento del 
recurso pesquero produjo enormes perdidas econ6micas que se tradujeron en 
perdida de empleos. Ello ha llevado a varios miles de chimbotanos y trujillanos a 
salir en busca de oportunidades mas alla de las tradicionales fronteras. 
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;,Cuando //egan? 

Si bien los antecedentes manejados por extranjeria sefialan que el incremento 
de la migracion peruana comienza a producirse a partir del 95, en nuestro 
estudio, la amplia mayoriade los encuestados sefiala haber llegado a Chile 
despues de 1997, siendo los afios 98 y 2000 10 de mayor significacion en 
cuanto a ingreso. La diferencia con las cifras oficiales puede deberse a que el 
lugar fisico donde se realizo el estudio (viviendas colectivas en el centro de 
Santiago), sean el primer tipo de vivienda al que llegan los inmigrantes. Se 
podria hipotetizar que a mayor numero de afios en Chile, este tipo de viviendas 
van siendo reemplazadas por hogares individuales 0 compartidos con menos 
familias y en otros sectores de la ciudad de Santiago. 

En todo caso hay coincidencia en que se trata de una migracion reciente, por 
10 que resulta muy dificil saber si se trata de personas que han llegado para 
quedarse 0 mas bien obedece a coyunturas economicas del momento, sin 
embargo, la literatura sefiala que el inmigrante de estas caracteristicas, tiende 
a quedarse en el pais de llegada. 

;,Quiines son? 

En terminos generales, son gente joven en busca de un trabajo, que deben 
enviar dinero a sus familiares en Peru. El 84% de los encuestados tiene mas 
de 20 afios y menos de 45, 10 que nos permite asegurar de que se trata de 
personas en edad laboral. 

Enrelaciona la situacionfamiliarincorporamosdosindicadores: estadocivile hijos. 
Un 30% se declara soltero/a y s610 un 14,1% son casados con su marido/mujer 
en Chile. El resto de las relaciones son de tipo informales (37,6% declara tener 
un/a conviviente) y un 14,1% son casados, pero su marido/mujer vive en Peru. 
En relacion con los hijos, el33,6% de los encuestados no tiene hijos, mientras 
que 28,2% tiene 1 hijo, y 18% tiene 2 hijos. Un 20% tiene 3 hijos 0 mas. 

S610 un 14,8% desearia quedarse definitivamente en Chile, el resto de los 
encuestados suefia con poder emigrar a algun otro pais 0 volver al Peru. Esta 
disposicion a ver Chile como un paso transitorio, dificulta la adopcion de 
estrategias de adaptaci6n de largo plazo, como por ejemplo la compra de 
bienes mas durables 0 el ahorro para la vivienda. Se vive en el corto plazo, 
porque esta la idea de que se estara poco tiempo, pese a que pueden pasar 
afios en esta misma situacion. 
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Feminizacion de la migracion Peruana 

La migraci6n peruana posee una fuerte presencia femenina. No s610 superan 
en numero a los hombres, sino que tambien elIas fueron las primeras en lIegar 
al pais. Ello cuestiona las teorias tradicionales donde se plantea que son los 
hombres quienes primero salen en busca de mejores oportunidades de empleo. 

EI hecho de que las mujeres adquieran un rol activo en las migraciones, plantea 
una cuesti6n central, pues elIas en un gran numero de casos deben dejar a sus 
hijos al cuidado de terceros para venir a un pais a cuidar a otros nifios. Es 
cierto que esto les reporta un ingreso que permite asegurar la comida y 
educaci6n de sus familias, pero l,hasta que punto vale la pena asumir el costa 
de dejar a sus hijos? 

Por otra parte las mujeres inmigrantes lIegan a realizar labores domesticas, 
reemplazando el trabajo realizado antes por mujeres chilenas. Aqui 10que se 
observa es que la salida de mujeres chilenas al mundo laboral no constituye 
una reorganizaci6n del trabajo domestico entre hombres y mujeres, sino que 
es otra mujer la que viene a cumplir esas labores, perpetuando y globalizando 
con ello la divisi6n sexual del trabajo (Maher, 2003). 

Nivel educativo y segmentacion laboral 

Destaca el alto nivel educativo que poseen los encuestados. Del total de la 
muestra, e124% de ellos posee estudios tecnicos universitarios completos, y el 
59% ha cursado la secundaria. De aquellos que han terminado sus estudios 
tecnicos luniversitarios, las principales actividades las concentran enfermeria, 
mecanica, pedagogia y electricista. 

Sin embargo, las dificultades que presenta la convalidaci6n de titulos impide la 
adecuada utilizaci6n de los recurs os humanos porparte de la sociedad chilena 
y limita sus posibilidades de empleo. Ello queda de manifiesto al contrastar el 
nivel educativo que poseen y los tipos de empleos a los que acceden en Chile. 

Las oportunidades de trabajo para los inmigrantes latinoamericanos, en especial 
en el caso de los peruanos, se encuentran altamente segmentadas. Al 
preguntarle a los encuestados sobre su ultimo trabajo en Peru, se identificaron 
39 ocupaciones, siendo las principales las de comerciante (12,8%), obrero 
(11,2%), vendedor (11,2%), empleado (6,4%), pescador (6,4%) y enfermera 
(5,6%). Esta diversidad en ocupaciones se redujo drasticamente al preguntarles 
sobre sus actuales trabajos. EI51 ,7% trabaja en servicio domestico y ell I,3% 
como obrero de la construcci6n. La situaci6n es menos promisoria para las 
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mujeres ya que el 85% de las encuestadas trabaja en el servicio domestico. EI 
ingreso promedio se encuentra entre los 100 mil y 200 mil pesos. 

2. Comunidades transnaclonales 

EIconceptode transnacionalidad es utilizadodesdedistintasdisciplinas y por diversos 
autores para referirse a la alta densidad de los vinculos formales e informales que se 
inscribenmas aliade las fronterasde losEstados-naciones(Faist,2(00). Sin embargo 
este concepto encierra una discusion teorica que se vuelve evidente desde el origen 
mismo de la palabra. Espacios de vida, transnacionalidad, comunidades 
transnacionales, transmigraciony espaciossocialesde vida sonconceptosque muchas 
veces se utilizan como sinonimos, pero provienen de tradiciones distintas, 10 que 
determina la existencia de diferencias en cuanto a su utilizacion y alcance. 

Los conceptos de transnacionalidad y comunidades transnacionales en sus 
versiones mas modemas permiten la superacion de las visiones mas tradicionales 
de los estudios migratorios que sinian la discusion en tomo a la interaccion entre 
cultura dominante (0 receptora) y la cultura dominada (0 de origen). Los autores 
mas clasicos de la transnacionalidad (Portes y Faist) ponen el acento en los 
espacios que se generan a partir de los vinculos que establecen los individuos u 
organizaciones entre los lugares de origen y los de llegada. En estos espacios 
circulan los capitales sociales y humanos de quienes participan, potenciando la 
formacion y accion de las comunidades transnacionales: 

(La transnacionalidad se entiende como) ..Un campo ocupado 
por un numero creciente de personas que viven vidas duales; 
tienen hogar en dos paises, hablan dos idiomas y se ganan 
el sus ten to a traves de contactos continuos y regulares a 
troves de jronteras nacionales" (Portes et al: 2000). 

La transnacionalidad en este sentido, pasa a constituir el mundo dentro del 
cual se desenvuelven los inmigrantes y que se caracteriza por el sincretismo 
entre la cultura de llegada y la de origen, dando nacimiento a nuevas formas 
culturales y nuevas estructuras de sentido propias de esas comunidades. 

Desde los estudios culturales, por otra parte, la transnacionalidad se puede 
entender como la construccion de espacios desterritorializados y descentrados 
donde circulan flujos de informacion, simbolicos y financieros. En este punto 
radica una diferencia sustancial entre 10 propuesto por Faist y Portes y los 
estudios culturales en su version mas postmodema. Para los primeros la 
vinculacion al territorio y al Estado es central pues es desde alli desde donde 
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se articulan los espacios transnacionales. Para los segundos, en cambio, los 
Estados dejan de tener la relevancia de antafio en la medida en que sus fronteras 
se desdibujan por la circulacion permanente de los distintos tipos de flujos. 

Ambas tradiciones, sin embargo, coinciden en plantear que las migraciones ya 
no pueden ser vistas simplemente como el traslado de un lugar a otro, sino 
como un movimiento constante entre los lugares de origen y los de llegada 
donde circulan dinero, informacion, imaginarios y multiples sentidos, 
trans formado a la vez los espacios de salida y los de llegada. 

La vision de Faist y Portes ha recibido criticas desde los estudios sobre 
migracion. Alejandro Canales (Canales 2000) plantea que las comunidades 
transnacionales sedan mas bien el resultado de la puesta en practica de 
estrategias de sobrevivencia utilizada por los inmigrantes para hacer frente a 
la situacion de marginalidad y vulnerabilidad en la que se encuentran, y que es 
resultado de las inequidades propias de la globalizacion del mercado. En este 
sentido, mas que constituir una altemativa a los tradicionales modelos de 
integracion (asimilacion y multiculturalidad), la transnacionalidad permitiria la 
reproduccion de las condiciones de exclusion. 

iEs posible hablar de comunidades transnacionales en Chile? 

EIestudio realizado permite concluir que si podemos hablar de transnacionalidad 
en el caso de la migracion peruana, sin embargo, ella corresponde a un nivel 
primario, anclado en la comunidad construida a partir de lazos de parentesco. 
Aun no podemos hablar de una transnacionalidad que incorpore elementos 
politicos y legales, como son la doble ciudadania y la ampliacion de los derechos 
civiles. Por el momenta se trata de una transnacionalidad que se ha construido 
en el dia a dia, en la relacion cotidiana con Chile y con la comunidad de origen. 

En el estudio identificamos tres ambitos desde donde se va construyendo la 
transnacionalidad: la familia, remesas y redes sociales. 

Familia 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 66% de los entrevistados sefiala 
tener hijos. De ellos el 80% tiene a sus hijos en Peru 0 bien repartidos entre 
Peru y Chile. Solo en un 20% de los casos, todos los hijos viven con sus 
padres. Esta situacion nos plantea el surgimiento de organizaciones familiares 
distintas a las tradicionales, donde los hijos quedan al cuidado de terceros en 
los paises de origen mientras los padres (0 madres) deben salir fuera de sus 
paises en busca de mejores oportunidades laborales. Esta situacion nos obliga 
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a pensar en la migracion como una realidad en movimiento, que mantiene 
fuertes vinculos con el Peru y que ala vez establece vinculos de otro tipo en la 
sociedad receptora. El migrante esta alia y aca a fa vez. 

Remesas 

Las remesas son el dinero que envian los inmigrantes a sus familiares que 
viven en el pais de origen. El estudio detecto que el 81,2% de los encuestados 
habia enviado al menos una vez dinero en los ultirnos 6 meses. 

Conocer la periodicidad con que se envia dinero a Peru, asi como los montos, 
permite inferir el grado de responsabilidad que asume el inmigrante respecto de 
su familia en Peru. El estudio detect6 que en la media en que hay hijos, y que 
estos viven en Peru, el envio de dinero se asume como el objetivo central de la 
migraci6n. Se trabaja duro y se aceptan condiciones precarias de vida para 
poder enviar los recursos a sus hijos, de modo de asegurar su alimentaci6n y 
educacion. Cuando no hay hijos, 0 estos no viven en Peru, el nivel de compromiso 
de envio de remesas, decae y las remesas se hacen mas esporadicas. 

Sobre la utilizacion de estos dineros por parte de los familiares en Peru, podemos 
sefialar que su uso se destina principa1mente a consumo familiar (alimentos, 
vestimenta, y compra de utiles escolares). 

El envio de remesas da cuenta de la existencia de un vinculo con la comunidad 
de origen que no se rompe pese a la distancia. Mes ames se genera un flujo 
de capital desde Santiago a Chimbote 0 Trujillo, flujo de capital que forma 
parte de la construccion de una comunidad transfronteriza. 

Redes sociales 

EI tercer elemento que nos permite hab1ar de transnacionalidad es la presencia 
de redes sociales al interior de la comunidad de inmigrantes.Dichas redes cumplen 
una serie de funciones, siendo una de las principales la transmision de todo tipo 
de informacion que sea necesaria para asegurar la sobrevivencia en Santiago. 

Frente a la pregunta de si al venirse conocia a alguien que estuviera viviendo 
en Chile, un 86% sefialo que si. Ello demuestra que las redes sociales permiten 
articular un flujo permanente de personas que transitan desde un lugar a otro. 
A su vez estas redes permiten buscar trabajo, encontrar un lugar donde dormir 
durante los primeros dias de Ilegada y son un espacio de contencion y apoyo 
para los inmigrantes. 
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3. Vrnculos de la comunidad con la socledad mayor 

En la relaci6n de los migrantes peruanos con la sociedad Chilena podemos 
reconocer diversos grados de formas de violencia, de discriminaci6n y racismo. 
Este clima adverso permite entender en parte, por que la vida cotidiana y 
social de la comunidad de migrantes Peruanos tiende a concentrarse en los 
miembros de la misma comunidad. En efecto, tanto en las viviendas colectivas, 
como en los lugares de encuentro y recreaci6n suelen ser espacios exclusivos 
de la comunidad Peruana (salas de baile, restaurantes, plazas, Iglesias), yello 
responde a la necesidad al protegerse frente a la amenaza permanente a la 
integridad fisica y moral que resulta del solo hecho de transitar por el espacio 
publico de la calle. Porque el ser reconocidos en su identidad nacionallos pone 
en una posici6n de vulnerabilidad, en tanto suelen por ella ser objeto de 
agresiones e insultos por parte de la poblaci6n Chilena. 

Intentamos determinar el grado de exposici6n a eventos estresores de distinto 
orden entre los encuestados, en el ultimo afio de residencia en Chile. 
Encontramos que su situaci6n familiar les afecta en primer lugar, ya que la 
mayoria sefiala preocupaci6n por sus hijos (61%); un segundo lugar 10ocupa 
haber sufrido de discriminaci6n (46%), ambos elementos nos muestran el clima 
psicol6gico y el entomo social adverso en el que transcurre la vida de los 
migrantes. Un tercer lugar 10ocupan eventos que afectan a los encuestados y 
que apuntan a la precariedad de sus condiciones de vida y a la violencia de 
que son victimas; un 29% sufre problemas de vivienda y tambien de dinero 
(29%), y por ultimo un 28% declar6 el haber sido victima de un asalto. 

Los efectos del tipo de vinculo que se establece entre el migrante y la sociedad 
dominante se hace sentir en la subjetividad de la persona, en su salud mental 
como veremos mas adelante, pero tambien y de manera significativa, se 
plasman en las relaciones sociales formales e informales con la sociedad mayor, 
las que estan marcadas por un sella de desconfianza y de temor que se actualiza 
y refuerza en la interacci6n entre el migrante y la sociedad receptora. No se 
trata de un orden fijo, sino que esta sujeto a cambios cuyos resultados estan 
estrechamente sujetos ala intensidad y el caracter de esta interacci6n (Levitt, 
P.200 1:56). Es as! que una mayor intensidad en la interacci6n suele ir 
acompafiado de cambios en la percepci6n, en los prejuicios y estereotipos 
sostenidos en el desconocimiento de cada parte respecto al otro. 

Preguntamos sobre el tipo de interacci6n entre chilenos y peruanos. La encuesta 
nos muestra que respecto a la nacionalidad de sus amistades un 54% declara que 
la mayoria son peruanos, mientras que un 39% sefiala que la mitad de elIos son 
peruanos y la otra mitad chilenos. Un 7% sefialaque la mayoria de sus amigos son 
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chilenos. Si bien, 10 anterior nos habla de una sociabilidad preferentemente 
enmarcada en el endogrupo, tambien indica que se estan generando espacios de 
interaccion binacionales que pensamos favorecen un cambio en el caracter de la 
interaccion entre el migrante y la sociedad receptora; puesto que se trata de 
relaciones de amistad, supondriamos que son preferentemente de tipo horizontal. 
Ahora bien, descubrimos que estas amistades binacionales suelen producirse en eI 
ambito laboral, por 10 que se trata de compafieros de trabajo y en muchos casos de 
los mismos jefes, con quienes se instaura una relacion de amistad, fuertemente 
circunscrita al espacio del trabajo, ya que no logra traspasar a un espacio social 
extra laboral, que Ie seria mas propio. Una segunda lectura, sin embargo, podria 
dudar del caracter de este tipo de relaciones, pues al estar circunscritas al trabajo, 
podrian estar mediatizadas por las relaciones verticales establecidas en especial 
con los jefes. Ello es eI caso especialmente de las mujeres que trabajan en el 
servicio domestico. Muchas de elias pueden ver a su empleadora como alguien 
conocido e incluso atribuirles un nivel de amistad, pero esta amistad no esta basada 
en una relacion horizontal, sino que se establece en el marco de una relacion de 
poder desde ellla chileno/a. 

Respecto a los vinculos de tipo formal que los migrantes establecen con la 
sociedad chilena, los resultados se muestran poco promisorios; segun nuestra 
encuesta en Chile disminuye el nivel de participacion en organizaciones sociales, 
solo un 23% de los encuestados participa actualmente en organizaciones en 
nuestro pais, mientras que un 72% de los encuestados si 10 hacia en el Peru. 
En Chile se reduce tam bien el numero y diversidad de organizaciones en las 
que se participa, se trata de comites de bienestar y club deportivos. En Peru, 
en cambio el espectro de organizaciones en las que se participa es bastante 
mayor cubriendo eI espectro laboral, religioso, de adscripcion por edad, por 
genero, ademas de organizaciones culturales, de voluntariado y trabajo 
comunitario', 

Entendemos que el grado y tipo de relaci6n con la sociedad receptora, depende 
de las caracteristicas de los migrantes mismos, principalmente las de orden 
socioecon6mico, pero tambien, y en gran medida, de las estructuras de 
oportunidades disponibles para ellos. Los datos que hemos obtenido parecen 
indicar que las estructuras de oportunidades disponibles para ellos en Chile 
son muy limitadas, y ello se hace evidente como hemos visto en la disminuci6n 
de su participacion social pero tambien, como discutieramos antes, en eIhecho 

Se mencionan las siguientes organizaciones; Centro de Padres, Grupo Evangelico, Iglesia 
Catolica, Organizaci6n del "Vaso de Leche", Sindicato Pesquero, Junta Vecinal, Club de 
Ajedrez, Club de Madres, Club Deportivo, Organizaci6n de Voluntariado, Comite de 
Vivienda, Grupo Folclorico, Cornite de Agricultores, Sindicato Siderurgico, Iglesia 
Mormona, Organizacion Juvenil, Sindicato de Comercio. 
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que estos migrantes no logran acceder en Chile a empleos mas diversificados, 
correspondientes con su preparacion y experiencia previa en Peru. 

Revisaremos a continuacion algunos otros elementos asociados a las 
condiciones de reproduccion de la vida social y cultural de este grupo y que se 
desprenden de los datos arrojados por la encuesta. 

El uso de la vivienda y de los bienes disponibles 

En el grupo encuestado encontramos que comparten su habitacion en promedio 
con 3.2 personas, salvo contadas excepciones son todos de nacionalidad 
Peruanas y viven como promedio en 12 metros cuadrados. Un 12% de estas 
piezas no tiene ventanas, y en casi la totalidad de los casos se comparte el 
bafio con miembros de otras piezas. La pieza es un espacio en el que se 
duerme, se cocina, se come y descansa, es ademas es ellugar preponderante 
de la sociabilidad ya que segun 10 declaran un 93% de los encuestados, es en 
la propia pieza donde se pasa la mayor parte del tiempo libre. 

Respecto a los bienes que poseen, encontramos que en el reducido espacio de la 
pieza/vivienda, se dispone de diversos articuloselectrodomesticos, Si bien la mayoria 
posee cocina, solo una minoria posee otros articulos de uso domestico como es 
refiigeradory lavadora.Al mismo tiempo encontramosque lamayoria posee televisor, 
equipo de musica, telefono celular yen menor medida video grabador. Estos ultimos 
articulos constituyen el equipamiento fundamental del migrante ya que "suplen " el 
vinculo con la sociedad Chilena y facilitan la comunicacion con el pais de origen, con 
sus hogares y familias. Estos aparatos operan como dispositivos tecnol6gicos que 
facilitan el flujo, produccion y el intercambio de 10 que se ha llarnado las "remesas 
sociales", esto es; "las ideas, comportamientos, identidades, y capital social 
que jluye desde la comunidad del pais receptor a la comunidad del pais de 
origen"(Levitt 1999 en Levitt 2001: 54) y que circulan en el espacio trasnacional 
generando transformaciones alia y aca; y de manera central, generando cambios 
en los marcos de referencia de los migrantes. Estos cambios no son del todo visibles 
ni evidentes ademas de variables, pues como se ha planteado "el grado en que los 
marcos interpretativos de los migrantes son alterados es una funcion de que 
tanto elias interactuan con la sociedad receptora" (Portes y Zhou 1993 en 
Peggy Levitt: 2001:56). Entre los encuestados encontramos que la interaccion con la 
sociedad Chilena se produce en el nivel micro del espacio laboral y en 10 macro, a 
traves del espacio mediatizado de la television. Cabe preguntarse l,cuaIes son los 
nuevos marcos interpretativos que operan en los migrantes, como resultado de 
interacciones tan reducidas y a la vez dispares con la sociedad Chilena? Queda 
pendiente indagar en los cambios subjetivos y de practicas que estan operando en la 
comunidad de migrantes a partir de su actual experiencia migratoria. Nos interesa 
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observar cuales son ahora las huellas que estan dejandoen la salud fisicay mental de 
los migrantes esta experiencia. 

4. Migracl6n y Salud 

El analisis de la informacion relativa al estado de salud de los encuestados buscaba 
responder a la siguiente interrogante; l,afectan las condiciones de vida, la 
separacion familiar, la ilegalidad y exclusion social y economica de los 
inmigrantes en su saludfisica y mental?, si es asi ~de que manera les afecta? 

A menudo se plantea en la literatura sobre migracion que quienes dejan sus 
paises de origen con el fin de buscar mejores horizontes laborales suelen ser 
personas jovenes, que gozan de buena salud. El grupo encuestado coincide 
con este perfil, aun asi ellos declararon sufrir de distintos problemas de salud 
fisica y trastomos del animo. Se trata de problemas que no los invalidan del 
todo, pues a pesar de estos, los encuestados continuan desarrollando sus 
actividades diarias y laborales. Si bien son problemas de caracter leve que 
deben y pueden tratarse, como veremos mas adelante, los encuestados sefialan 
enfrentar diversos obstaculos en el acceso a la atencion de salud. 

Presentaremos en primer lugar la informacion respecto la frecuencia y al tipo 
de dolencias que declaran sufrir estos migrantes, para posterionnente establecer 
si existe relacion entre la mayor 0 menor presencia de enfennedades con 
factores como la situacion familiar, el status legal, la situacion laboral y las 
condiciones de vida de estos migrantes. 

Perfil de salud 

Consultados sobre los problemas de salud que les aquejaron en los ultimos seis 
meses", encontramos que un 12.8 % de los encuestados sefial6 haber 
experimentado problemas de salud fisica, y un 20.8% sefial6haber experimentado 
solo trastomos del animo'. Quienes experimentaron tanto problemas fisicos de 
salud como trastomos del animo constituyen un 38,9 % del total de los encuestados, 
mientras que un 27% de ellos declaro no haber experimentado problemas de 
salud de ningun tipo en el periodo sefialado. Respecto a la prevision de salud en 

La informacion relativa ala salud corresponde tanto a diagnosticos medicos cuando los 
hay, como a moJestias y maJestares experimentados en el periodo sefialado y declarados 
por los encuestados, frente a los cuales aun no existe diagnostico medico preciso. 
Entre estos los encuestados mencionaron; depresion, ansiedad, estres, preocupacion, 
nervios y tension. 

280 



Migrantes andinos en Chile; (,Trasnacionales ... Lorena Nunez y Carolina Stefani 

Chile, encontramos que un 4 I% no tiene prevision de ningun tipo, mientras que 
un 58% se encuentran afiliados a Fonasa y un 1% 10 esta en Isapres. 

Sa/ud flsica 

Respecto al tipo de problemas de salud fisica declarados, encontramos en 
primer lugar las dolencias del sistema neurologico-nervioso (un 10,2 % de los 
encuestados), con predominio de los dolores de cabeza y migrafias; en segundo 
lugar problemas correspondientes al sistema musculo-esqueletico (un 8,1% 
de los encuestados), con predominancia de los dolores columna, cuello y piemas; 
en tercer lugar del sistema genitourinario (un 7,4% de los encuestados), con 
predominancia del dolor e inflamacion de rifiones"; en cuarto lugar del sistema 
digestivo (un 6,8% de los encuestados), con una mayor frecuencia de dolor de 
estomago, luego de gastritis, colon irritable, y los calculos a la vesicula. Con 
menos frecuencia aparecen problemas asociados al sistema cardiovascular 
(un 4,0% de los encuestados) como es la presion alta, los dolores y molestia al 
corazon; luego se ubican las afecciones del sistema respiratorio (un 4,0% de 
los encuestados) como son los problemas bronquiales, el asma, y por ultimo 
problemas derivados de accidentes (un 1,4% de los encuestados) como son 
las quemaduras, cortaduras. 

Solo la mitad de los encuestados que declararon sufrir algun problema de 
salud fisica, consultaron por ese motivo. Suelen consultar en mayor medida 
frente los accidentes y a los problemas de salud cardiovasculares, respiratorio 
y reproductivo; con menos frecuencia ante problemas musculo esqueleticos, 
digestivos y del sistema genitourinario. Un 34. I% de quienes consultaron , 10 
hicieron en un consultorio publico, mientras que un 14.6% consulto en la 
farmacia y un 14.6 % acudio a la consulta privada. 

EI 24.2% de los encuestados que no busco ayuda medica por su problema de 
salud, declaro que no 10 hizo por falta de tiempo (36%), por "despreocupacion'" 
(15%), porque resolvio su problema de saIud fuera de sistema medico (10%); 
porque no considera necesario consultar por ese motivo (10%), por ultimo que 
iran a atenderse en el futuro (10%). 

Aquello que los encuestados refieren como "dolor 0 inflamaci6n a los rifiones" y que 
hemos clasificado como correspondiente al sistema genitourinario, puede bien 
corresponder a un malestar muscular ubicado en la zona de los rifiones. 
Los terminos despreocupacion y mas adelante negligencia han sido referidos por los 
mismos encuestados frente a las preguntas abiertas formuladas en la encuesta. 
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Como vemos, la mitad de quienes tienen problemas de salud no consultaron, 
sobrellevando sus dolencias sin diagn6stico ni tratamiento. Y si bien en la 
mitad de los casos la consulta medica se efectua, ella no indica si ha sido 
posible 0 no seguir el tratamiento prescrito 0 eventualmente realizar los 
examenes solicitados. En efecto, en entrevistas que realizamos posterior a la 
aplicacion de la encuesta nos encontramos a menudo que los tratamientos se 
descontinuan, por razones de tiempo y de dinero 0 porque los medicamentos 
que les han sido prescritos les causan molestias y malestares adicionales, 
quedando interrumpidos y postergados los tratamientos y las resolucion de los 
problemas de salud. Por 10 anterior es factible suponer que en la medida en 
que los problemas de salud que les aquejan no son tratados, adquieren el 
potencial de agravarse y volverse cronicos, causando un deterioro en la salud 
de estos migrantes, en el mediano 0 largo plazo. 

Por ultimo, consultados sobre si sufrian del problema de salud seiialado en 
Peru, un 84% sefialo no haberlo experimentado antes. Lo anterior nos permite 
respaldar la hipotesis respecto a que la causa de los problemas de salud de los 
migrantes hay que buscarlas en la experiencia misma de la migracion, en las 
condiciones de vida y de trabajo a los que estan sometidos, asi como de la 
situacion familiar. Antes de indagar en ello, revisaremos los trastornos del 
animo que aquejan a este grupo. 

Salud mental 

Casi un 60% de los encuestados declara haber sufrido de trastornos de animo 
en los ultimos seis meses previos a la encuesta. En primer lugar se menciona 
la "preocupacion", en segundo lugar "nervios" y en tercero "depresion", 
Un 34% de quienes padecen de algun trastorno del animo no consultan, solo 
un 9,4% consulto en el sistema medico publico y privado. Un 15% busco 
ayuda alternativa, en primer lugar acudio a familiares 0 a la pareja y en segundo 
lugar al patron 0 jefe. Las razones para no consultar por los trastornos del 
animo son diversas, en primer lugar porque resolvio el problema fuera del 
sistema medico en un 12% de los casos; porque no considera necesario consultar 
(6%), porque su problema "se Ie paso solo" (6%), y por desconocimiento de 
donde consultar (5%). 

Salud reproductiva 

Como hemos seiialado el grupo encuestado se encuentra en plena edad laboral 
y reproductiva, habiendo indagado sobre diversos aspectos de la salud, buscamos 
un indicador que nos mostrara un aspecto de la multiplicidad de dimensiones 
que abarca la salud reproductiva, de manera que consultamos a las mujeres si 
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se habian realizado el examen de papanicolau en los ultimos tres aftos. Nos 
encontramos que solo un 28% sefiala haberselo realizado mientras que un 
61% no se encontraba con su exam en de PAP al dia. Las razones para ella 
son la falta de tiempo (29%), el no considerar necesario consultar por ese 
motivo (20, 4%), por "negligencia'tL 16,3%) por no saber que es necesario 
realizarlo (12,2%), por desconfianza (6,1%), por temor (4,1%) y porque no Ie 
gusta el examen ginecologico (4,1%). 

Consultamos ademas si habian acudido a la consulta con la matrona desde que 
llegaron a Chile, y solo un tercio de las mujeres migrantes 10habia hecho. Los 
motivos de consulta han sido por embarazo en casi la mitad de los casos y en 
segundo1ugarpor planificacionfamiliar, elresto10 ha hechopor doloresde est6mago 
y molestias de ovarios y mamas. Es claro que entre este grupo de mujeres, la 
relacion con servicios en salud reproductiva, se produce preponderantemente 
entomo al embarazo. Las consultas de orden preventivo como el examen de PAP 
no se realizan, viendose obstaculizadas por factores similares a los mencionados 
frente a otros aspectos de su salud, pero ademas se mencionan aca elementos 
vinculados a la desinformacion y al temor y desconfianza que produce acudir a la 
atenci6n medica. Como sefialabamos anteriormente, el temor y la desconfianza 
de los migrantes con respecto a las instituciones, en este caso la medica, son 
funci6n dellugar y estatus que perciben que tienen en la sociedad mayor. 

Ya hemos planteado la relacion existente entre migracion y salud, intentaremos 
establecer a continuacion a partir de la informacion recavada, la influencia de 
las variables de genero, de estructura familiar, de la condicion de legalidad 0 
ilegalidad y de calidad de vida con la salud fisica y mental de estos migrantes. 

En primer lugar, nos encontramos que las mujeres presentan mayores problemas 
de salud que los hombres, ya que ellas representan un 67% de quienes tienen 
problemas de salud. Ellas tienden ademas a presentar problemas fisicos de salud 
y trastomos del animo asociados (63%) mientras que los hombres tienden a 
sufrir mayoritariamente trastomos del animo (45.7% del total) en forma exclusiva. 

El perfil de salud de hombres y mujeres migrantes, confirma la mayor 
vulnerabilidad que representa la variable genero en los problemas de salud. Se 
puede afirmar por tanto que se reproducen en el pais de llegada las condiciones 
de desigualdad; economicas, sociales, laborales, de poder, que implican un 
mayor costa y deterioro de la salud de las mujeres. 

Los problemas de salud se concentran fuertemente entre quienes tienenfamilias 
trasnacionales, es decir quienes tienen todos 0 parte de sus hijos en Peru, ya 
que ellos constituyen un 82% del total que decIara sufrir de problemas de 
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salud. Aquellos tiene todos sus hijos en el Peru presentan un perfil de salud 
mas deteriorado, entre ellos, un 55,2% presenta problemas fisicos de salud y 
trastomos del animo asociados. El grupo que tiene todos sus hijos en Chile 
presenta menos problemas de salud en general, tanto fisicos como animicos y 
representan solo un 18% del total de quienes presentan problemas de sa lud. 

Es claro en estas cifras la asociacion entre problemas de salud fisica y mental 
la separacion familiar y que ella afecta a hombres y mujeres cuyas familias 
estan lejos. La cercania de la familia constituye un factor protector de la salud 
de importancia entre los migrantes. 

Respecto a la relacion entre la situacion legal de los encuestados y los problemas 
de salud, nos encontramos que las dolencias se concentran en el grupo con 
visa temporal 0 sujeta a contrato (51%), al interior de este grupo una mayoria 
presenta trastomos del animo (un 71%). Mientras que en segundo lugar se 
encuentran quienes tienen visa definitiva y en tercer lugar quienes se encuentran 
en situacion de visa irregular (un 18,5% del total). Estos resultados parecen 
indicar que es la situacion de inestabilidad e incertidumbre asociada a la 
condicion de visa temporal 10 que afecta de manera mas directa a la salud de 
los migrantes. La obligatoriedad de permanecer con el mismo empleador por 
tres afios consecutivo para conseguir los papeles de residencia definitiva, lleva 
en muchos casos a los migrantes a mantenerse en puestos de trabajo 
insatisfactorios con el fin de regularizar su situacion de visa, soportando 
deficientes condiciones de trabajo y bajos sueldos. Son estas situaciones las 
que sin duda afectan su estado de animo. 

Hay una correlacion directa entre los indicadores de calidad de vida" y el perfil 
de salud. Es decir, quienes han sufrido un deterioro en su calidad de vida presentan 
su vez un perfil de salud mas deteriorado (44% de ese grupo), tendencia que 
decrece entre aquellos para quienes su calidad de vida se mantiene igual (un 
26% de ese grupo) y para quienes se equilibran aspectos positivo y negativos de 
su calidad de vida (un 15,4% de ese grupo). Menores problemas de salud presentan 
quienes han mejorado su calidad de vida en Chile ya que ellos constituyen solo 
un 14,4% de quienes presentan problemas de salud. 

El indicador de calidad de vida fue elaborado a partir de la evaluaci6n que han hecho los 
encuestados de diversos aspectos, como son; la calidad del suefio, alimentacion, ejercicio 
fisico, recreacion, peso. apariencia, consumo de cigarri 110, consumo de alcohol. 
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CONCLUSIONES
 

Hemos intentado conocer en este estudio a quienes protagonizan el cada vez 
mas extendido fenomeno de migracion intemacional. Intentamos conocer como 
se articula este fen6meno en la vida de un grupo de migrantes Peruanos que 
residen en el centro de Santiago, y determinar la logica y dinamica de estos 
flujos migratorios. Encontramos que se trata de un primer nivel de 
trasnacionalidad vinculada a las relaciones de parentesco y articulada a partir 
del eje de la familia, el envio de remesas y las redes sociales. Se trata en su 
mayoria de mujeres y en menor medida de hombres, quienes traspasan las 
fronteras para ganar un sustento en otro pais y mantener con su trabajo a los 
miembros de la familia que permanece en Peru. Y en ese afan van constituyendo 
comunidades binacionales que operan como redes a traves de los cuales circula 
en un flujo constante, bienes, dinero, simbolos, informacion y personas. 

Estas comunidades proveen de recursos, de informacion y de ayuda a quienes 
permanecen en el pais de llegada, pero tambien en cierta medida obstaculizan 
su integracion a la sociedad de llegada. El estudio nos permitio comprender 
que la transitoriedad y temporalidad propia de la condicion de migrante marca 
el tiempo subjetivo, real, orientando las conductas. No arraigarse, no tomar 
decisiones a largo plazo, sacrificar el hoy por el futuro, son decisiones que se 
toman en funcion de un pensar que el tiempo de estadia sera breve, 0 al menos 
transitorio. Es esta condicion que fractura la voluntad de "ser parte"del migrante 
y resta sentido a aquellos emprendimientos orientados a integrarse en la 
sociedad receptora. 

La forma que adquiere la relacion de los migrantes con la sociedad de llegada 
(integracion, asimilacion, segregaci6n 0 marginalizacion) esta sujeta a la 
influencia de diversos factores. Poruna parte, la decision individual del migrante, 
pero tambien ala estructura de oportunidades disponibles en el pais de llegada 
y al grado y el caracter de la relacion que la sociedad receptora desea establecer 
con aquellos que llegan a habitar en su territorio. 

Aun no es claro que camino orientara la relacion de la sociedad chilena con 
estos nuevos inmigrantes. Constatamos, sin embargo, que este grupo se 
encuentra en gran medida marginalizado y que las iniciativas de nuestra sociedad 
tendientes a abrir reales espacios de integracion para ellos son todavia 
insuficientes sino inexistentes. 

Por otra parte el estudio concluye que la salud para un migrante es un bien 
fundamental, pues su objetivo es trabajar, su medio es su propio cuerpo, si 
enferma no tendran como ellos sefialan el tiempo para dedicar a recuperar su 
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bienestar y suspender momentaneamente sus roles de trabajador/a, y 
proveedor/a, pues ella significa dejar de percibir dinero, vital para la 
subsistencia no solo del migrante sino tambien como hemos visto, de aquellos 
miembros de la familia que esperan mes a mes las remesas en el Peru. El 
dinero no alcanza para costear un tratamiento, y probablemente tampoco 
cuentan con la red de apoyo que brinde los cuidados necesarios para recuperar 
la salud. En definitiva si para cualquier Chileno enfermarse en este pais es un 
gran costa y tratarse casi un lujo, para un migrante 10 es mucho mas. 

Hemos buscado vincular origen de los problemas de salud de los migrantes, 
con aquellas causas sociales, economicas y politicas que, en contextos globales, 
explican los fenomenos de migracion masiva y sostenida como en el caso 
Peruano, mismas causas que en un contexto micro se expresan en las 
deterioradas condiciones a las que el migrante se ve enfrentado a vivir en las 
sociedades receptoras. La salud fisica y mental deja de ser entonces un 
problema individual y se vuelve un problema politicoy econ6mico; la enfermedad 
traduce en el cuerpo fisico y psiquico, las huellas y el efecto de relaciones 
desiguales de poder y de acceso a los recursos. 
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