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Resumen 

La presente tesina gira en torno a  la organización femenina en contextos de informalidad 

como los campamentos, respuesta al déficit habitacional y a las dificultades para la población 

migrante a optar a un mercado formal de la vivienda. La organización y conformación de 

comités surge por la ausencia de institucionalidad que vele por este derecho fundamental, lo 

que moviliza a las mujeres migrantes a generar redes de apoyo y organización socio 

comunitaria para subsistir en una localidad como Mejillones donde los precios de arriendos 

responden a los requerimientos del mercado industrial, no al residencial-habitacional.  

Palabras Claves 

Organización femenina, campamentos, migración, derecho a la vivienda, reunificación 

familiar. 
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CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO 

 

La presente tesina se enmarca en los crecientes procesos migratorios que evidenció Chile 

posterior al estallido social y la pandemia COVID-19 y cómo esto ha repercutido fuertemente 

en el Norte Grande del país, aumentando exponencialmente los asentamientos informales 

(campamentos) frente a la imposibilidad de acceder a arriendos justos y/o viviendas.  

Bajo este contexto se manifiestan diversas problemáticas asociadas, lo que no se limita tan 

sólo al derecho a la vivienda sino también al acceso a otros servicios básicos y derechos 

fundamentales de la población migrantes residente en el país. 

La situación migratoria del país se ha complejizado con la gran cantidad de ingresos 

irregulares por pasos fronterizos no habilitados, lo que dificulta la posibilidad de catastrar a 

la población que ingresa y reside en el país, además considerando que este es un dato 

fundamental para que el Estado genere políticas públicas en torno a la población migrante 

residente en Chile, debido a que el contexto en el que están viviendo los va alejando de la 

institucionalidad repercutiendo directamente en su vínculo con las políticas sociales y 

públicas, precarizando su situación en el país y además colapsando los servicios en las 

regiones donde se ha establecido mayormente la población migrante.  

Bajo este contexto es que la organización dentro de los campamentos ha sido fundamental 

para la existencia de una población alejada de la institucionalidad y de los servicios básicos, 

como agua, luz, alcantarillado, entre otros y los problemas asociados a estas carencias 

estructurales. La organización dentro del campamento permite ir generando redes de apoyo 

y de cooperación en este espacio habitado por migrantes, lugar donde existe fuerte vínculo 

entre los migrantes por la similitud de sus vivencias y por este habitar que va generando 

sentimiento de pertenencia con el lugar que trasciende lo material.  

Esta Tesina se enfocará en la organización femenina dentro del campamento Villa 

Internacional de Mejillones por el derecho y el acceso a la vivienda, mediante la creación y 

consolidación de comités de vivienda. Organización como mecanismo de resistencia ante la 

ausencia de instituciones y políticas públicas que velen por derechos fundamentales para 

población migrante residente en el país.  
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1.1- Antecedentes Generales  

 

1.1.1- Campamentos en Chile  

 

Los asentamientos informales en Chile han crecido exponencialmente los últimos años, el 

estallido social y la pandemia COVID-19 incidió directamente en el fenómeno de la 

campamentación, a partir del 2011 se observa un incremento sostenido alcanzado hasta el 

año 2019, pero para el año 2020 el aumento fue explosivo donde prácticamente se triplicó la 

población en campamentos que había en Chile 10 años atrás (TECHO, 2021). La 

conformación de los campamentos son un síntoma de un problema más amplio en nuestras 

ciudades: la falta de acceso a una vivienda adecuada para la población más vulnerable. 

Para comprender el fenómeno de campamentación en Chile, es necesario definir los 

criterios empleados por la institucionalidad para denominar un asentamiento informal como 

campamento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) define un campamento 

como, asentamientos precarios de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular un 

terreno, con carencia de al menos 1 de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y 

sistema de alcantarillado), y cuyas viviendas conforman una unidad socio territorial definida 

(MINVU, 2019). Siguiendo con estos mismos criterios, a partir de los levantamientos de 

información en torno a los asentamientos informales por TECHO-Chile (2021), se 

establecieron cuatro requisitos para denominar un territorio habitado como campamento, los 

cuales son: Contar con al menos ocho familias habitando, Tenencia irregular del terreno, 

Acceso irregular a uno o más de los servicios básicos (Electricidad, agua, solución sanitaria) 

y Agrupamiento de viviendas. 

A partir de estos criterios, según el último Catastro Nacional de Campamentos en Chile 

(2020-2021), 81.643 familias viven en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 

1996 (TECHO, 2021). 

Las situaciones históricas generaron un estrés económico que se visibilizó tanto en la 

propiedad como en las modalidades de arriendo. Los ingresos de las familias y las fuertes 

alzas evidenciadas posteriores al estallido social y la pandemia explican, en parte, el aumento 

de las familias en los campamentos (TECHO, 2021). Continuando con los datos arrojados 
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por el Catastro de TECHO (2021) se registró el peak histórico de conformación de 

campamentos posterior al estallido social y anterior a la pandemia COVID-19, en este  corto 

período se formaron 77 campamentos. Posterior a estos eventos históricos los campamentos 

se caracterizaron por aumentar la densidad de habitantes, mayor cantidad de familias 

congregadas en estos espacios.  

Según el Catastro MINVU 2019 se reportó 47.050 familias en 802 campamentos, hoy esas 

cifras aumentaron en un 73,52% en la cantidad de familias, y de un 20,32% en el número de 

asentamientos. A raíz del catastro MINVU 2019 y TECHO 2021 se evidencia que hoy los 

campamentos son más grandes en términos de familias. 

A partir de los datos arrojados por ambos catastros, se evidencia este aumento acelerado en 

la conformación de asentamientos informales y creciente población habitando en ellos. A 

raíz de esto se devela la ausencia de políticas públicas desde el Estado de Chile que aborden 

directamente la problemática en torno al derecho a la vivienda y regulación de los precios de 

arriendos lo que incide en este fenómeno de campamentación. A menudo, los asentamientos 

precarios no son reconocidos y no son tratados como una parte igual a las demás de la ciudad 

por las autoridades (ONU Hábitat, 2003). 

El aumento de los campamentos en Chile es un problema multicausal, son diversidad las 

motivaciones de la población para habitar en un asentamiento informal, muchas familias 

llegan a habitar estos espacios por hacinamiento y allegamiento en las viviendas donde 

residían, lo que se evidenció mayormente con los confinamientos de la pandemia. 

En la conformación de un campamento se cruzan tres grandes problemáticas, relación entre 

la segregación social, la espacialidad y la segregación residencial. Los asentamientos 

informales en el contexto mundial se entienden como un fenómeno global relacionado con 

las poblaciones marginales, la exclusión y malas condiciones de vivienda (IPP-UCN, 2021). 
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1.1.2- Migración en Chile 

 

Chile ha sido un país inmigraciones desde los años 90’ pero para todos no ha sido indiferente 

el aumento explosivo de ingreso de migrantes en los últimos años, a pesar de que existen 

registros para cuantificar la población extranjera en el país igualmente hay cifras no exactas 

por la gran cantidad de ingresos irregulares por pasos no habilitado, lo que presiona a la 

institucionalidad a generar datos estimativos para poder catastrar el impacto de la población 

migrante, datos que se deberán reflejar en políticas públicas y planes de acción para 

garantizar derechos fundamentales e integración.  

De acuerdo a la síntesis de resultados del CENSO 2017, el volumen de la población 

extranjera en el país ha aumentado considerablemente, en 1992 se censaron 105.070 personas 

inmigrantes, en el Censo 2002 se censaron a 187.008 personas y para el año 2017 esta cifra 

alcanzó los 746.465 personas inmigrantes censadas, cifra que representaba el 4,4% de la 

población total encuestada. 

Desde el Censo 2017 a la fecha se ha observado un evidente aumento de las personas 

extranjeras residentes en el país, pasando de cerca de 750.000 personas registradas por el 

Censo de 2017, a una cifra que casi se duplicó a fines de 2020. A partir del informe realizado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas en conjunto con el Departamento de Extranjería y 

Migraciones, publicado en Julio del 2021, se estimó que la población extranjera residente en 

Chile alcanzó la cifra de 1.462.103 personas, de esta totalidad, 744.815 corresponde a 

hombres los que representan el 50,9% del total, mientras que 717.288 son mujeres, 

representado el 49,1%. La proporción de mujeres ha aumentado sostenidamente desde el 

último informe estimativo realizado en el 2018, donde la población femenina representaba el 

48,7% de la totalidad (INE-DEM, 2021). 

Los principales cinco países de las personas extranjeras residentes en el país en 2020 siguen 

manteniendo la misma tendencia que las estimaciones anteriores, siendo los cinco colectivos 

principales los de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%) y 

Bolivia (8,5%), los que suman en conjunto aproximadamente el 79,3% del total (INE-DEM, 

2021, p.16). 
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1.1.3- Campamentos y migración en la región de Antofagasta 

  

Según los datos del INE en conjunto con extranjería publicados el año 2021 con respecto a 

la residencia habitual de los migrantes en Chile, en la región de Antofagasta se reúne la 

segunda mayoría de la población extranjera después de la región metropolitana. En la región 

se concentra el 7,0% (101.979 personas) del total de habitantes con residencia habitual de 

migrantes en Chile y también según lo publicado por extranjería es la segunda región con 

mayor cantidad de visas otorgadas en el país, ocupando el 9% del total de visas en Chile 

(INE-DEM, 2021) 

Sin embargo estos datos no transparentan la realidad total de la región, gran cantidad de 

migrantes indocumentados y sin residencia habitual no son cuantificados, soslayando la 

realidad actual de Antofagasta y la tremenda crisis habitacional y de acceso a la vivienda. A 

partir de los datos arrojados por el Catastro Nacional de Campamentos 2021, en la región de 

Antofagasta hay 89 campamentos donde se congregan 7298 familias (TECHO, 2021).  

Del total de las 7.298 familias señaladas, 4.866 corresponden a hogares migrantes, 

traduciéndose porcentualmente en el 66,7% de las familias que habitan este espacio 

(TECHO, 2021). El fenómeno de la población migrante habitando en asentamientos 

informales se  da con mayor ímpetu en el Norte grande de Chile, la segunda región de 

congrega la mayor cantidad de familias migrantes residiendo en campamentos.  

‘‘En la región el mayor incremento se da en la cantidad de familias residentes en los 

campamentos, pasando de 1295 en el año 2011 a las 7298 en el año 2020, lo que se traduce 

en un incremento del 463%’’(IPP-UCN, 2021, pg.8) 

En Antofagasta la consolidación de los campamentos comenzó antes de este aumento 

exponencial a nivel nacional, en el año 2015 se traza el primer Plan de Superación de 

Campamentos (2015-2018) por la Gobernación Regional, el que tenía por objetivo dar 

solución a los asentamientos informales a través del Convenio de Programación con el 

Ministerio de Vivienda, ‘’Más viviendas y mejores barrios para la región de Antofagasta 

2015-2023’’, donde se inyectarían recursos para la obtención de terrenos localizados fuera 



13 
 

de las zonas de riesgo, además de la transferencia de terrenos gratuitos de Bienes Nacionales 

para proyectos habitacionales de relocalización de los campamentos (IPP-UCN, 2021). 

A pesar de que en el 2011 se lanzó una de las primeras iniciativas de intervención desde las 

políticas Públicas del Estado para trabajar en la erradicación de los asentamientos informales, 

estas no han tenido el impacto esperado considerando que los campamentos aumentan, en 

cantidad, densidad y superficie. Este Plan Programa Campamentos (MINVU, 2011), se crea 

en el 2011 con la finalidad de fortalecer la política de vivienda para solucionar el problema 

habitacional, utilizando los distintos instrumentos de este ministerio disponibles para otorgar 

solución habitacional a las familias habitantes de los campamentos, considerando la 

organización comunitaria con un enfoque integrador. Único programa a nivel nacional que 

tiene como objetivo el apoyo y entrega de soluciones habitacionales para familias que habitan 

en campamentos. (IPP-UCN, 2021, p. 24) Parte de las soluciones propuestas por el Programa 

Campamentos (MINVU, 2011) se enfocan en la erradicación de los asentamientos informales 

mediantes proyectos habitacionales, proyectos de urbanización para acceder a servicios 

básicos y la relocalización de los campamentos mediante subsidios de acceso a la vivienda. 

Aunque ha existido la intención desde la institucionalidad para enfrentar el fenómeno de los 

asentamientos informales, el Programa Campamentos propuesto desde el 2011 no ha tenido 

los resultados esperados, por el contrario, estos asentamientos aumentan y parte de las 

consecuencias de ello es el generar una política centralizada en torno al derecho a la vivienda 

que no responde a las problemáticas singulares de cada región. A partir de los catastro e 

instrumentos de intervención se evidencia que las realidades en torno a los asentamientos 

informales varía lo suficientemente como para desarrollar políticas locales frente a los 

fenómenos. La población migrante y su lugar de origen varía según la región en la que se 

hacen establecidos residencialmente en el país. A raíz de lo anterior, urge una política 

descentralizada, planes de acción que se enfoquen en la realidad circunscrita al territorio en 

particular donde se desea trabajar.  

La ubicación geográfica será fundamental para comprender el fenómeno, por ejemplo en la 

región de Antofagasta, hay campamentos compuestos por un alto porcentaje de migrantes, y 

otros, que dada las crisis y el costo de vida de la región, se han caracterizado por el alto grado 
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de profesionalización (es decir, habitantes profesionales, que no han tenido más opciones que 

trasladarse a estos asentamientos) (IPP-UCN, 2021). 

La políticas de vivienda en torno a los campamentos se generan desde la premisa de la 

pobreza y a pesar de que gran parte de la población que habita en estos espacio es vulnerable 

y precarizada, también responde a la ausencia de políticas públicas que conciban el derecho 

a la vivienda y vivir dignamente como un derecho humano y no se limite a la capacidad de 

endeudamiento y crediticia de la población.  

‘‘El fenómeno de los campamentos es un problema de origen multicausal y viene siendo una 

respuesta de autogestión a una problemática que el mercado y las políticas públicas 

nacionales no han podido resolver’’ (IPP-UCN, 2021, p.29) 

Generar una política de vivienda que dé solución al déficit habitacional es tan importante 

como considerar también los diversos organismos e instituciones que se relacionan a este 

fenómeno, es de suma urgencia una política habitacional integradora, que no sólo responda 

al déficit de vivienda sino también a generar ciudades más justas e inclusivas. En el caso de 

Antofagasta el fenómeno de los campamentos está fuertemente influenciado por la actividad 

económica, minera e industrial, lo que incide en esta movilidad social inter regional e 

inmigraciones masivas pero esta realidad económica empaña la realidad de gran parte de la 

población de esta región, ocultando la profunda crisis económica y habitacional, pobreza 

estructural que no sólo involucra a la población migrante, también a toda esa población que 

se vio en la obligación de habitar estos espacios frente a la ausencia del estado en temas 

habitacionales, generando ciudades sumamente estratificadas y desiguales.  

 

1.1.4- Campamento Villa Internacional de Mejillones  

 

El campamento Villa Internacional se encuentra ubicado en la comuna de Mejillones, 

segunda región de Antofagasta. La comuna se ubica a 1.440 km al norte de Santiago y a 65 

km al norte de Antofagasta, capital regional. Posee una superficie de 3.803,9 km², una 

población de 13.467 personas y una densidad demográfica de 3,54 hab/km² (CENSO, 2017). 
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La proyección realizada por el INE indica que en el presente año 2022 la población de la 

comuna de Mejillones asciende a 15.430 habitantes.  

Mejillones ha tenido un importante desarrollo económico de tipo portuario, minero y 

energético, que ha impactado en el crecimiento demográfico y de circulación de personas 

que vienen a trabajar diariamente a la comuna, lo que también lo ha hecho tremendamente 

atractivo para la población migrante que ingresa por el Norte Grande del país. Además, el 

desarrollo industrial de la comuna ha generado una importante actividad económica asociada, 

empresas contratistas relacionadas al polo industrial, además de los servicios demandados 

como alojamiento, alimentación y transporte, requerimientos que se traducen en diversos 

puestos laborales y por ende posiciona a la comuna como un gran oportunidad para 

emprender y vivir. 

Relacionado a lo anterior y según los datos expuestos con respecto a la región de Antofagasta, 

la comuna de Mejillones posee un gran campamento conformado casi en su totalidad por 

población migrante. El Campamento Villa Internacional de Mejillones se ha conformado 

aceleradamente, la ocupación de terrenos comenzó en el año 2015, instancia donde se 

conformó el primer comité de vivienda Villa Internacional y hasta la fecha hubo en explosivo 

aumento de familias radicadas en este espacio. 

El año 2016 en el diario local Soy Antofagasta (Mercurio de Antofagasta online) se publicó 

uno de los primeros reportajes en torno al campamento de Mejillones, allí se estimaba una 

cantidad de 300 familias residiendo este espacio. 

‘‘Según informó hoy El Mercurio de Antofagasta, el asentamiento que agrupa a 

colombianos, chilenos, bolivianos, peruanos y hasta españoles, se encuentra hace 

más de un año en la comuna, y a diferencia de los de Antofagasta, éste está situado 

en una planicie y lejos de los peligros aluviales. Una de las razones que los empujó 

a vivir en una toma ilegal es alto precio que registran los arriendos de viviendas en 

la región. Hecho que no se compensaría con las remuneraciones’’ (Soy Antofagasta, 

2016) 

A pesar de que el campamento comenzó a poblarse aceleradamente desde el 2015, hasta la 

fecha aún no hay cifras exactas para dimensionar la cantidad absoluta de habitantes y familias 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2016/05/30/full/cuerpo-principal/1/
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residentes en este espacio, este año comenzaron a ejecutarse los primeros diagnósticos en 

torno al campamento, se realizó un catastro preliminar a partir del convenio entre SERVIU 

(Servicio de Vivienda y Urbanización) y FUSUPO (Fundación para la Superación de la 

Pobreza), adicionalmente se extrajeron cifras tentativas a partir de la CASEN, Catastro 

MINVU 2019 y el último CENSO 2017. Este convenio tiene como objetivo catastrar la 

población que habita estos espacios para dar una solución habitacional y además como una 

manera de generar políticas públicas para esta población, en su mayoría migrante. El 

convenio contrata a una dupla de profesionales, para abordar tanto el área social como técnica 

del lugar. El objetivo de SERVIU es la radicación del campamento a través de un proyecto 

habitacional, a la vez se está considerando la urbanización del lugar, por tanto se están 

llevando a cabo los estudios de suelo, factibilidad e infraestructura para proponer una 

solución a estas familias residentes del campamento. 

Según la Ficha de Diagnóstico Territorial realizada a partir del convenio SERVIU-FUSUPO, 

se estiman las siguientes cifras y datos: 

Año formación del Campamento 2015 

Superficie del polígono en m2 84.700 

N° de Hogares 421 

N° de Viviendas 421 

N° de personas 1305 

N° de Mujeres, N° de Hombres, N° sexo no 

identificado 

647 Mujeres – 585 Hombres – 73 no 

identificado 

Figura 1: Elaboración propia mediante el catastro realizado por el equipo FUSUPO-SERVIU. 

Ficha de Diagnóstico Territorial (2022). 

 

La consolidación del Campamento Villa Internacional incidió también en sus proceso 

internos de organización social, uno de los principales mecanismos de organización fue la 

creación de comités de vivienda, este tipo de organización como un medio para acceder a 

una relocalización mediante viviendas sociales. 

Según lo planteado por la Cámara Chile de la Construcción un comité de vivienda, se 

caracteriza por:  
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‘‘Agrupar a empresas y entidades que principalmente se dedican a la construcción 

de viviendas sociales para las familias beneficiadas por los programas de la política 

habitacional. En este comité, por lo tanto, se hace seguimiento exhaustivo a los 

programas habitacionales promovidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU), tanto para grupos vulnerables como sectores medios. Se analizan los 

montos de subsidio, financiamiento para los sectores, normas legales y técnicas, etc’’ 

(CCHC)  

Los comités de vivienda exigen la regularización de los documentos de ingreso y 

permanencia en trámite en el país, por lo tanto y considerando la situación de irregularidad 

en la toma de terreno, su conformación surge como una manera de acceder al derecho a la 

vivienda y habitar dignamente. En la Toma Villa Internacional de Mejillones actualmente 

existen 6 comités de vivienda: Comité Porvenir, Comité Villa Internacional, Comité Nueva 

Esperanza, Comité un nuevo Comienzo de Mejillones, Comité El Esfuerzo y Comité Nuevo 

Amanecer (Datos entregados por equipo profesional FUSUPO).  

A pesar de que se hayan conformado estos 6 comités de vivienda, sólo el Comité Nuevo 

Amanecer de Mejillones tiene su directiva vigente, por lo tanto sería el único que en estos 

momentos podría ser considerado para la relocalización a través de proyectos habitacionales. 

En este punto se evidencia la falta de vínculo entre el municipio y las organizaciones sociales 

dentro del campamento, de esta manera se dificulta la falta de acceso a la información e 

indicaciones para llevar de manera óptima este proceso de obtención de viviendas.  

En cuanto a los datos de caracterización sociodemográfica en torno a la población migrante 

residente en el campamento y su regularización en el país, a partir del levantamiento realizado 

por el equipo FUSUPO, se establece: 

N° Extranjeros permanencia definitiva  386 

N° Extranjeros permanencia temporal 421 

N° Extranjeros sin regularizar 205 

 

Figura 2: Elaboración propia mediante el catastro realizado por el equipo FUSUPO-SERVIU. Ficha 

de Diagnóstico Territorial (2022). 
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La regularización en el país es un ítem relevante para la integración de la población extranjera 

en Chile, además que se traduce en una manera de ser considerados en las políticas públicas 

y beneficios o subsidios estatales. Estos trámites se han visto profundamente entorpecidos 

por la burocracia que hay detrás, el estallido social y la llegada de la pandemia generó un 

colapso en el Departamento de Extranjería y Migración, existiendo una cantidad considerable 

de migrantes a la espera de sus visas y regularización de su documentación en el país.  

En relación a la infraestructura del Campamento Villa Internacional y según el informe 

técnico del campamento realizado por SERVIU, en el polígono no hay factibilidad sanitaria 

lo que influye en el colapso de pozos negros y focos infecciosos, la principal contaminación 

de este asentamiento se relaciona a las aguas grises que se vierten en las calles del 

campamento al no poseer un idóneo sistema de alcantarillado, lo que aumenta el riesgo de 

salubridad del sector. Las familias se ven en la necesidad de recurrir a pozos negros pero sin 

mucha preparación para contener estos residuos.  

En relación a la factibilidad eléctrica, el informe de SERVIU plantea que si existe, en la 

actualidad dos viviendas del campamento poseen medidor propio de electricidad, 

específicamente las que dan hacia la calle Serrano, avenida donde termina la zona con 

equipamiento urbano de la comuna.  



19 
 

 

Figura 3: Mapa Campamento Villa Internacional de Mejillones con identificación de zonas de 

delitos, peligro de incendio y punto de encuentro. Elaboración equipo FUSUPO, levantamiento de 

información para SERVIU. 

1.2- Problematización  

 

1.2.1- Déficit de vivienda y política neoliberal del suelo 

 

Las altas cifras en torno al acceso a la vivienda es un problema a nivel nacional, a partir del 

boletín Estimación y caracterización del Déficit Habitacional de Políticas Públicas UC 

(Déficit Cero, 2022), ‘‘el déficit habitacional nos indica el número de familias cuya situación 

requiere una nueva vivienda, distinta al contexto en el que actualmente habitan (viviendas 

irrecuperables, allegadas, hacinadas, informales o situación de calle) ’’ (p.20). A partir de los 

datos expuestos en este boletín, en la región de Antofagasta existe un déficit habitacional de 

37.099 viviendas, en esta cifra se incluyen las viviendas con déficit cuantitativo (viviendas 
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irrecuperables, viviendas con allegamiento externo y viviendas con núcleos allegados y 

hacinados), las viviendas en asentamientos informales (campamentos) y las personas en 

situación calle. El número de viviendas requeridas por la región representa el 5,8%  con 

respecto al total nacional del déficit.  

La especulación en torno a la vivienda y la pasiva respuesta desde el estado por la creciente 

demanda habitacional, influye directamente en la conformación de asentamientos informales, 

los que no están constituidos totalmente por grupos de clase más precarizada, sino también 

por clase media, evidenciando la tensión que produce la minería y como ésta lleva a 

escenarios especulativos, combinado con la percepción de la vivienda como una mercancía, 

genera que exista mayores barreras en  torno al derecho a la vivienda, incidiendo en el 

aumentando del número de asentamientos informales en la ciudad de Antofagasta (Fuentes, 

2018). Uno de los factores que han influido fuertemente en la dinámica en torno a la vivienda 

en la segunda región es el costo y uso de suelo, según un estudio de la consultora TINSA 

(2015), el precio por metro cuadrado en la región se encuentra por encima de todas las demás 

regiones y supera incluso a la región Metropolitana.  

Los datos expuestos anteriormente demuestran una vez más cómo el acceso a la vivienda se 

dificulta mayormente para la población que no tiene el poder adquisitivo para acceder a vivir 

dignamente, lo que no se limita solamente a la propiedad sino también al acceso a arriendos 

justos, más en una región donde la especulación y burbuja inmobiliaria regula los precios. El 

estado ha adoptado un rol netamente subsidiario y no se hace cargo de la regulación del 

mercado de la vivienda, quedando a las usanzas del capital; el estado extrapola su 

responsabilidad al sector privado en materias de vivienda o relocaliza sus inversiones en 

sectores potencialmente atractivos para el mercado inmobiliario.  

Posterior a la dictadura se develaron diversas transformaciones a nivel urbanístico lo que 

tiene directa relación con las renovadas estrategias del capital financiero que busca en los 

negocios inmobiliarios rentabilidades con mayor retorno (Pereira & Hidalgo, 2008 en 

Hidalgo, 2010). Por lo tanto, el conjunto de arreglos institucionales que se derivaron de las 

políticas impulsadas desde 1975, lograron configurar un ámbito especialmente favorable para 

el arribo y desembarque en territorio chileno de distintos tipos de redes transfronterizas, 
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especialmente productivas, comerciales y financieras, en una evolución que continúa hasta 

ahora, acentuando aún más la urbanización de la economía (De Mattos, 2004). 

Desde el retorno a la democracia en Chile, los gobiernos se enfocaron en generar soluciones 

habitacionales despreocupándose de la calidad de las construcciones y la creación de un 

entorno habitacional adecuado y acorde a las necesidades de cada población (Fuster-Farfán, 

2019). En los noventas se crean políticas habitacionales centralizadas y no sujetas a la 

particularidad de cada localización; la generación de viviendas sociales, hasta el día de  hoy, 

no va de la mano con una planificación y un entendimiento del entorno, pero a pesar de que 

aún existan políticas públicas mayoritariamente subsidiarias, los gobiernos se han visto 

presionados a modificar esta concepción mercantilizada y neoliberal del uso de uso y la 

necesidad de este para subsanar la demanda habitacional.  

La política de vivienda actual se caracteriza por su ‘’neoliberalismo híbrido’’, este propone 

un modelo neoliberal flexible, con mayor capacidad para adecuarse a los distintos panoramas 

que surgen de las necesidades de la demanda por viviendas sociales. Un modelo que mantiene 

la lógica subsidiaria, pero incorpora el componente social. (Fuster-Farfán, 2019) 

 

1.2.2- Inmigración y Derecho a la vivienda 

 

La complicación para acceder a la vivienda y arriendos justos se dificulta mayormente para 

la población migrante, según el estudio de la OCDE (2020) con el contexto pandémico se 

reforzó el confinamiento ineficiente y al hacinamiento intrínseco de los migrantes. 

En el norte del país el aumento acelerado del flujo migratorio incidió directamente en la 

consolidación de grandes asentamientos informales, la precarización laboral y el desarraigo 

en la búsqueda de una mejor calidad de vida presiona a los migrantes a buscar formas de 

sobrevivir y poseer un techo a través de la autoconstrucción en terrenos desocupados. Los 

altos costos de vida en Chile y la desigualdad, en toda su amplitud, empujó a la población 

más precarizada a buscar maneras alternativas de habitar considerando la mercantilización 

del uso de suelo y la desregulación en los precios de arriendos y acceso a la vivienda. 



22 
 

En relación a lo anterior, el Servicio Jesuita a Migrantes, a través de su informe Acceso a la 

vivienda y condiciones de habitabilidad de la población migrante en Chile (2020), plantea: 

‘’la dinámica que se construye entre la población migrante y las instituciones 

sociales a su llegada a Chile se puede describir, en muchos casos, como procesos de 

exclusión y precariedad. Exclusión en tanto no son acogidos por los mecanismos 

institucionales dificultando acceso a derechos, y precariedad pues al no poder 

acceder a servicios, las formas extrainstitucionales, reflejadas en un mercado no 

regulado de vivienda o bien, en vivienda autoconstruida, resultan muchas veces como 

la única solución disponible’’ (SJM, 2020, p. 3) 

La dificultad para acceder a la vivienda es mucho más compleja para la población migrante, 

considerando también la burocracia detrás de los procesos de regularización en el país lo que 

los va privando de posibilidades. ‘‘La amenaza que a priori el inmigrante supone lo va 

dejando fuera de la posibilidad de alguna igualdad que lo dignifique, provocándole un 

sufrimiento social que debería ser considerado más temprano que tarde en un país que desde 

los años 90 es un país de inmigración’’ (Tijoux y Riveros, 2019, p.402). Las desigualdades 

y el racismo en Chile dificulta el proceso de integración de la población migrante, residentes 

de un país costoso y de bajos sueldos, carente de políticas estatales benefactoras y 

profundamente neoliberal.  

Pero a pesar de que Chile se haya posicionado como un país de inmigraciones desde hace un 

par de década, el Estado no se ha hecho cargo de esta nueva realidad y de otorgar soluciones 

a esta población precarizada que llega en búsqueda de un futuro mejor. Los porcentajes de 

habitabilidad precarizada y vulnerable son mayores en migrantes, como el hacinamiento y 

acceso informal a servicios básicos. (SJM, 2020) 

El incremento de la población migrante es directamente proporcional al aumento de los 

campamentos, aspecto que no puede seguir siendo soslayado por las políticas estatales y 

municipales donde se deben repensar metodologías de intervención para armonizar la 

relación entre los diversos grupos sociales y lograr la integración con la otredad. ‘‘Radicarse 

en un campamento hoy aparece para una parte de la sociedad como una solución factible a 

un mercado ‘‘formal’’ privado de arriendo de vivienda que para muchos es inaccesible 

económicamente ’’ (Morales, Flores Pineda, & Orozco Ramos, 2018, pág. 164). El derecho 
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a la vivienda no se limita a la propiedad, los migrantes deben sobrellevar los abusivos costos 

de arriendos, 1 de cada 4 migrantes arrienda sin contrato, dato importante considerando que 

se asocia a estrategias de acceso a la vivienda de manera informal y el abuso que hay detrás 

de parte del arrendador, influye en los altos porcentajes de hacinamiento. (SJM, 2020)  

Las políticas en torno al acceso y derecho a la vivienda no consideran la diversidad, la 

identidad y los aspectos socioculturales de estos nuevos fenómenos sociales, se intenta 

homogenizar el contexto evadiendo los contextos socioculturales. La realidad de los 

asentamientos informales actuales es sumamente diferente a las tomas de terreno previo y 

durante dictadura militar, la organización política y constitución social difieren, se debe 

considerar la diferencia en este proceso y la heterogeneidad existente en los campamentos.  

Los migrantes llegan a las tomas de terreno por necesidad y además deben lidiar con el 

estigma de vivir en ella sumado a la segregación residencial y espacial, como también sufren 

la discriminación por sus diferencias morfológicas, costumbres, culturas y festejos. El 

racismo se exacerba con un estado neoliberal y subsidiario que no genera políticas de 

viviendas dignas y justas para todos, lo que tensiona las relaciones y dificulta la integración. 

Las políticas de vivienda en chile en su mayoría se respalda en subsidios lo que deja fuera a 

una gran cantidad de población que no alcanza esos requisitos, por sobre todo población 

migrante, lo que los enmarca en políticas de superación de la pobreza las que profundizan la 

segregación, desigualdad y discriminación. No existe una planificación y políticas 

habitacionales que posibiliten la integración socio residencial. La nueva política de vivienda 

social en Chile produce nuevas formas de desigualdad en la calidad de los bienes y servicios 

que otorga mediante políticas neoliberales y subsidiarias.  

‘‘El tratamiento preferencial promueve desigualdades al interior de las mismas soluciones y 

beneficiarios de la política, produciendo una cierta elitización entre los actores implicados, 

pues establece preferencias de unos por sobre otros’’ (Fuster-Farfán, 2019, p.23).  

La  conformación de las ciudades trae consigo diversos procesos que se van adaptando al 

contexto histórico, político y económico de cada lugar. Los procesos migratorios traen 

consigo una población en búsqueda de mejor calidad de vida y un espacio donde residir, la 

que de manera forzosa se fue acomodando para obtener un espacio donde comenzar su nuevo 
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proyecto, considerando la carencia de políticas habitacionales y sociales, generando ciudades 

sumamente estratificadas.  

‘‘Hay elementos estructurales que marcan diferencias importantes en un mejor acceso y 

mejores condiciones de vivienda para las personas migrantes relacionadas con el tiempo de 

arribo en Chile y que dificultan su proceso de inclusión, el que se hace más difícil con menor 

capital económico, social (redes), y sin una situación migratoria regular’’ (SJM, 2020, p.2) 

 

1.2.3- Organización Femenina por el Derecho a la vivienda 

 

El rol de las mujeres migrantes en la conformación de los comités de vivienda y la 

organización social en torno la lucha por el derecho a la vivienda es fundamental, existe una 

fuerte presencia de mujeres migrantes y jefas de hogares monoparentales en el campamento. 

A pesar de la importancia de las mujeres en la lucha por la obtención de viviendas, su rol ha 

sido invisibilizado y no se ha relevado el trabajo detrás de los comités de viviendas en  su 

mayoría liderados y constituidos por mujeres. ‘‘son las mujeres, en sus roles de madres, 

dirigentes y trabajadoras quienes  crean hogar en el día a día en los asentamientos 

informales’’ (Ossul-Vermehren, 2018, pág. 11) 

El campamento Villa Internacional predomina la presencia de mujeres, sobre todo en 

instancias comunitarias y de economía familiar. Esto se ve reflejado en los cargos de 

dirigencias y liderazgos en comités o grupos organizados, los cuales se orientan a gestionar 

soluciones y mejoras en la calidad de vida de los habitantes del campamento (FUSUPO, 

2022) 

Las mujeres migrantes en los asentamientos informales poseen un rol protagónico en las 

dinámicas sociales que se producen, las redes de apoyo y organización se evidencian en los 

movimientos de resistencia en espacios autoconstruidos y movilizadas por sus necesidades 

de supervivencia. ‘‘Las mujeres juegan un rol preponderante pero poco valorado en la 

producción de su hábitat, especialmente si este es autoconstruido, luchas por asegurar la 

tenencia de la tierra, atraer servicios y equipamientos y gestionar apoyos para consolidar sus 

viviendas ’’ (Rivera, López Mares, Molina Ayala, & Ortiz Brizuela, 2022, pág. 47)  
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Históricamente las mujeres están sujetas a diversas desigualdades lo que aumenta cuando se 

suma la variable raza y clase, dificultando mayormente la posibilidad a acceder a una 

vivienda, a pesar de esta dificultad son ellas las que luchan mayormente por construir hogares 

y redes familiares y de apoyo en asentamientos informales, mecanismos de resistencia frente 

a la marginación. Los datos en torno  a esto son decidores, ha aumentado considerablemente 

la feminización de las jefaturas de hogar en los campamentos y en los movimientos 

migratorios, ‘‘Un 57,37% de los hogares tienen jefa (femenina) de hogar, y que incluso en 

comunidades extranjeras como la ecuatoriana y boliviana estas cifras superan el 66%’’ 

(Morales, Flores Pineda, & Orozco Ramos, 2018, pág. 173) 

Las mujeres en su lucha por la vivienda han politizado estos espacios y han evidenciado la 

profunda precarización en la que viven, las labores de cuidado y los empleos informales a 

los que deben acudir dificultan y restan sus posibilidades a acceder formalmente a la 

vivienda. La calidad de vida de las mujeres migrantes en el país suele ser precaria. Tienden 

a emplearse en el servicio doméstico, en el área de servicios y en el comercio. Del total de 

mujeres migrantes que forman parte de la población económicamente activa en Chile, el 34% 

trabaja en el servicio doméstico, el 12% en el comercio minorista, el 9% en la enseñanza y 

un 8% en servicios sociales y de salud. (CORPORACIÓN MILES, 2018) 

 La lucha de las mujeres migrantes en los asentamientos informales para crear hogares y 

espacios para su entorno familiar está trazada por diversas dificultades, que trascienden lo 

material. ‘‘El hogar emerge como un lugar seguro desde donde crear una identidad colectiva 

de clase, género y raza, que reafirma y sustenta la lucha por la ciudadanía. El hogar se 

presenta como un lugar desde donde desafiar posiciones dominantes del sistema político, 

económico y social. ’’ (Ossul-Vermehren, 2018, pág. 26) 
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1.3- Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo es la experiencia de la organización femenina dentro del campamento Villa 

Internacional de Mejillones en torno al derecho a la vivienda?  

 

1.4- Objetivos 

 

 

1.4.1- Objetivo General 

 

Describir la experiencia de organización femenina dentro del campamento Villa 

Internacional de Mejillones en torno al derecho a la vivienda.   

 

 

1.4.2- Objetivos Específicos 

 

1) Identificar cómo es la organización de las mujeres migrantes del campamento Villa 

internacional de Mejillones. 

 

2) Registrar las motivaciones, dificultades y proyecciones de las mujeres que 

constituyen el Comité de Vivienda Nuevo Comienzo de Mejillones. 

 

3) Dar cuenta la relación entre los asentamientos informales y la población migrante y 

la organización social del campamento Villa internacional de Mejillones. 
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1.5- Hipótesis 

 

A pesar de que el campamento Villa Internacional de Mejillones estructuralmente es un 

espacio que vive carenciado y fuera del equipamiento urbano y del acceso a la 

institucionalidad pública, se sobrevive y subsiste gracias a una fuerte organización 

principalmente femenina, la que se  ve reflejada en la organización de comités en torno al 

derecho a la vivienda.  

 

1.6- Justificación de la Investigación 

 

Los procesos de regularización de la situación migratoria han sido deficientes hasta la fecha, 

el explosivo aumento de la población migrante residente en Chile ha repercutido en los 

servicios y dinámicas sociales, los que se ven profundizados por la falta de políticas públicas 

frente a estos nuevos flujos de población. A pesar de que existan catastros con respecto a este 

fenómeno poblacional de igual forma faltan instrumentos de medición e información para 

abordar desde la institucionalidad la situación migratoria del País, evadiendo la realidad 

actual de la población migrante, muchos no regularizados, lo que dificulta la creación de 

medidas frente a estos nuevos fenómenos socio culturales. La importancia de generar 

documentos, registros  y análisis en torno a las temáticas en cuestión es necesario para poder 

ir propiciando políticas de integración y de interculturalidad frente a esta nueva realidad. 
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1.7- Justificación del área de estudio 

 

La unidad de análisis de esta tesina corresponde a la participación femenina en comités de 

vivienda en la Villa Internacional de Mejillones. 

En el trabajo realizado previamente a esta tesina en la comuna de Mejilones, realizando 

levantamientos de información con consultoras y algunas organizaciones comunitarias, se 

pudo vislumbrar gran falta de información por parte de los estamentos gubernamentales de 

la comuna. La información es muy precaria, es decir, no oficial y no sistematizada, por lo 

tanto, es de suma importancia abordar el tema de la migración en la comuna de Mejillones 

en una de las problemáticas que la misma ciudadanía manifiesta, como lo son la creación de 

campamentos y el aumento de la migración a este territorio y también al resto del país.  

Hasta el año 2020, Chile contó con la normativa migratoria más antigua de Sudamérica. Esta 

aún mantenía vigente el Decreto Ley 1094 de 1975, impuesto durante el periodo de la 

dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. En este, se describió la migración como 

peligrosa y riesgosa, la cual debía eliminarse según parámetros de seguridad nacional y 

control de fronteras. (Stang Alva 93). 

En el año 2020, en pleno escenario de emergencia sociosanitaria y movimiento social en 

Chile, se decidió retomar el proyecto de ley impulsado en el año 2013 durante el primer 

mandato (2010-2014) del presidente Sebastián Piñera. Cabe señalar que antes, en el año 

2008, en el primer periodo de Michelle Bachelet, se habría enviado un instructivo 

presidencial sobre política nacional migratoria, en el marco de los intentos de modificación 

del Decreto Ley 1094. 

En los últimos años, la variable de hogares inmigrantes carenciados ha sido incidente en el 

resurgimiento de campamentos, con una tasa de hogares inmigrantes que llega actualmente 

al 28% de la población viviendo en campamentos a nivel nacional. En los dos últimos 

periodos intercensales (1992-2017) Chile ha multiplicado por 10 la presencia de hogares 

inmigrantes, con una tasa de feminización de la jefatura de hogar creciente (actualmente en 

55% del total) y población de migración reciente, juvenil y sin hijos. 
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Las condiciones de vida en estos asentamientos son difíciles. Estudios de CIS TECHO-Chile 

(2015) indican que, a nivel nacional, un 76% de hogares que vive en condición de 

campamento no tiene acceso formal al agua potable, un 91% no tiene alcantarillado y un 48% 

no tiene acceso formal a la electricidad. La tasa de educación escolar incompleta supera el 

65% para los adultos, y la de analfabetismo es de un 12,5%, muy por encima de la media 

nacional. Además, son frecuentes en los campamentos los hogares con ingreso infra-

remunerados y empleo informal o extremadamente flexibilizado, donde un 58,7% de quienes 

trabajan lo hacen en empleos informales, ganando un 60% menos del sueldo mínimo (CIS 

TECHO-Chile, 2015). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

2.1- Organización comunitaria y capital social en la producción social del hábitat  

 

La vivienda es muchos más que una vivienda, es el espacio donde se convive, donde se 

desenvuelve la vida familiar y colectiva. Una vivienda urbana formal, integrada al entramado 

urbano de la ciudad “se asienta en un entorno con otras viviendas similares, con servicios 

básicos propios de la ciudad, con comercio y espacios de uso de colectivo, con transportes, 

escuelas, servicios de salud, etcétera” (Borja, 2015, p. 245) y se presenta como el modo de 

acceder a la ciudad, esta vivienda es una condición para acceder en la práctica a ser 

ciudadano. El habitante de estas viviendas, es una persona visible y reconocida por los otros, 

es miembro de una comunidad, de una vecindad, de un barrio, de la ciudad. 

La marginalidad territorial y social, genera una dinámica excluyente, en donde el habitante 

de estas viviendas marginales no tiene acceso a toma de decisión de su habitar, no puede 

ejercer su estatus formal (si es que lo tiene), no puede ejercer de ciudadano, debido a que se 

encuentra apartado de la vida social de las ciudades. Dicho de otro modo, el habitar en 

residencias en un medio humano que comparte déficit de toda índole, incluye dificultades 

formativas, ya que dificulta la relación con otros ciudadanos, excluyéndolo de los medios 

profesionales, académicos y culturales (Borja. 2015). 

En este contexto, examinar las organizaciones sociales de vivienda, desde el enfoque de la 

producción social hábitat, el cual es entendido como un “sistema o procesos colectivos que 

generan espacios habitables, desde los componentes urbanos y de viviendas, acordes con las 

condiciones y demandas de sus habitantes, en forma tal que sean ellos mismos quienes 

controlen las decisiones fundamentales de su espacio habitado” (Castillo, 2014, p. 30), 

permite observar como la organización social y participación comunitaria no solo se enfoca 

en trasformar las condiciones de vivienda y el hábitat, sino que también en mejorar las 

capacidades económicas, sociales y políticas de sus habitantes, desde un ejercicio ciudadano 

ya que requiere de organización, capacitación, participación en las decisiones en diferentes 

niveles de gestión de la vivienda (Romero, 2002).     
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La introducción del concepto de Hábitat, entendido como un sistema complejo que se 

conforma en la representación de una realidad integrada por un conjunto de fenómenos y 

procesos heterogéneos sobre la participación y gestión organizada del habitar, da cuenta de 

los procesos de deconstrucción y reconstrucción del pensamiento, que conlleva a una 

transformación del conocimiento y el cambio en la forma del pensar de la interacción del 

hombre con la naturaleza con el fin de satisfacer las necesidades de habitabilidad (Romero, 

2018; Rodríguez, 2007). 

El análisis de diversos autores latinoamericanos sobre formas de Producción Social del 

Hábitat, dan cuenta de la capacidad de autoproducción de los sectores populares respecto de 

las viviendas y de los territorios que habitan (Rodríguez, 2007). Estos estudios tienen un 

carácter empírico y explicativo sobre los avances y desafíos en la Producción Social de 

Hábitat, ya que observan el universo de prácticas dirigidas de manera racional y organizada 

por los actores sociales, para desarrollar las capacidades y potencialidades de la 

autoproducción de vivienda, que involucra los siguientes procesos: 

1. Promoción, planificación y gestión: que comprende aspectos de suelo, diseño de 

vivienda y gestión del financiamiento. 

2. Proceso en cómo se construye vivienda y su entorno. 

3. Distribución y uso: mecanismos de asignación de la vivienda y formas de habitar. 

 

Por otro lado, analizar el modo en que se organiza socialmente la demanda habitacional, 

representada mediante una organización social funcional, desde la producción social del 

hábitat –como modelo de análisis-, permite identificar como se genera la producción social 

del conocimiento (Lange, 2017) y en como este conocimiento adquiere cada día mayor 

importancia en la producción del hábitat y en la formulación e implementación de las 

políticas públicas urbano-habitacionales en el país.  

Es decir, el conjunto de experiencias y saberes acumulados componen una expresión 

fundamental sobre la importancia que la producción social de conocimiento tiene en los 

procesos de desarrollo urbano. Al respecto Romero (2018), plantea que dichas experiencias 

y aprendizajes nutren el conocimiento social, permitiendo la conformación de nuevas formas 



32 
 

de acción y negociación sustentadas en estrategias de gestión y autogestión particularmente 

entre los grupos organizados para la definición de una política habitacional y urbana en Chile. 

En relación a la organización social, el concepto de organización social ha sido ampliamente 

discutido dentro del pensamiento sociológico y antropológico, su definición en el marco de 

esta investigación ameritaría una discusión más amplia que la que permite este estudio, 

debido a que el empleo de este concepto ha sido presentado desde diversas categorías 

analíticas tales como, orden social, estructura social y sistema social. Analizando el origen 

del concepto Uricoechea, F. (2002) afirma que “La noción de organización social fue en sus 

orígenes acuñada en buena medida para dar respuesta a la toma de conciencia metodológica 

según la cual el mundo social, como el mundo de la naturaleza, también está sujeto a una 

forma. Hablar de organización social era, así, una manera de reivindicar que la vida social 

está estructurada, ordenada, sujeta a leyes y, por lo tanto, es susceptible de ser abordada de 

manera objetiva.” (p.23) 

No obstante lo anterior, dado que esta investigación comprende el estudio de caso de una 

organización comunitaria de vivienda, se considerara la definición de Organización 

comunitaria funcional, dispuesto en la Ley Juntas de Vecinos, Organizaciones Comunitarias 

(25-SEP-1995), Art. 2°, letra b) y d) como las organizaciones comunitarias funcionales son 

“aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto representar y 

promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna 

o agrupación de comunas respectivas, este estamento incluye: Club de Adultos Mayores, 

Agrupaciones Folclóricas, Club Deportivos, Centros de Madres, Grupos Juveniles, Comités 

de Vivienda, Centros Culturales, Voluntariados y Comités de Seguridad.” 

A modo de complementación para análisis de las organizaciones sociales de vivienda en la 

producción social del hábitat, se  utilizara el capital social, el cual  fue ampliamente utilizado 

en las ciencias sociales debido a que permite comprender, medir y operacionalizar la 

cohesión social, ayuda social, redes sociales, confianza, reciprocidad y compromiso cívico 

nivel comunitario. Definido como “el capital social son normas o valores compartidos que 

promueven la cooperación social” (Fukuyama, 2003, p.37), en donde el capital social se 

genera y aporta beneficios a través de la participación en redes o estructuras sociales a 

diferentes niveles, que van desde el hogar, el mercado y al sistema político.  
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Con el fin de medir el nivel de colaboración entre las mujeres migrantes del campamento 

Villa Internacional de Mejillones, este estudio incorpora el concepto de capital social 

comunitario como una forma específica de capital, que abarca el contenido informal de las 

instituciones, en este caso, la organización comunitaria del comité de vivienda, que tienen 

como finalidad contribuir al bien común. 

Estas instituciones poseen las siguientes características: 

- el control social a través de la imposición de normas compartidas por el grupo y el 

sancionamiento por oprobio o castigo de individuos transgresores; 

- la creación de confianza entre los miembros de un grupo; 

- la cooperación coordinada en tareas que exceden las capacidades de una red; 

- la resolución de conflictos por líderes o por una judicatura institucionalizada; 

- la movilización y gestión de recursos comunitarios; 

- la legitimación de líderes con funciones de gestión y administración, y la generación 

de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo. 

 

Como beneficios más específicos que se puede esperar de las instituciones del capital social 

comunitario, es posible señalar: 

- La prevención y sanción de individuos que quieren beneficiarse del capital social sin 

aportar esfuerzo o recursos propios a su fortalecimiento; 

- La producción de bienes públicos creados por estas formas colectivas de capital 

social, como prevención del delito, sistemas de riego, fondos rotatorios, resolución 

del conflicto, empresas asociativas más rentables, etc. (Durston, 2001, p. 16). 

 

Por tanto, el capital social comunitario está compuesto por normas, prácticas y relaciones 

interpersonales de reciprocidad y confianza existentes y observables, las cuales pueden ser 

vistas como precursoras de instituciones formales, que en el contexto de este proyecto 

corresponderían a organizaciones comunitarias, que faciliten el plan de habilitación social. 

Se debe considerar entonces bajo esta corriente que; a) el capital social no es individual sino 
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comunitario; b) que los participantes del capital social comunitario plantean el bien común 

como objetivo aunque este no siempre sea lograble.  

El capital social comunitario, implica la ampliación de los radios de confianza, cooperación 

y afectividad desde el hogar, los parientes cercanos o el grupo pequeño a una colectividad de 

personas quienes comparten algunos de los elementos del capital social como vecindad, 

comunidad de intereses, etc (Durston, 2001). 

El identificar las prácticas colectivas solidarias y recíprocas presentes en el comité Nuevo 

comienzo de Mejillones, rescatando las prácticas institucionales del pasado; y sugiriendo 

nuevos contextos y oportunidades para desarrollar nuevas estrategias grupales, a través del 

apoyo externo y la capacitación, permitiendo establecer conceptos, tales como, la 

organización social como patrimonio colectivo.  

 

2.2- Mujeres Migrantes 

 

El análisis del fenómeno de la migración en el contexto de esta investigación, en especial de 

mujeres migrantes, implica comprender como ha sido abordado la migración desde dos 

dimensiones; la primera, aquella que comprende la investigación de las ciencias sociales y la 

segunda dimensión, hace referencia al modelo gestión establecido por los Estados frente este 

fenómeno.  

Si bien, los procesos migratorios son fenómenos observados desde hace muchos años, se 

entiende que es un fenómeno que se ha agudizado, acelerado y expandido con los fenómenos 

de globalización y de las características particulares que posee la globalización. En este 

sentido, Ma. Eugenia Sánchez (2008) hace referencia de como los procesos de globalización, 

posglobalización, segunda modernidad o postmodernidad han provocado un cambio 

significativo en las coordenadas espacio- temporales de la colectividad humana, de este 

modo, la identidad social que anteriormente estaba sujeta a la ubicación en el espacio tiempo 

ha sido quebrada.  

Sobre este fenómeno, las ciencias sociales han ido buscando diversos enfoques de análisis 

sobre las condiciones socioculturales y territoriales de las sociedades actuales, las cuales son 
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representadas como intrincadas relaciones de dominio económico que influyen en los modos 

de habitar, así también se entiende que los procesos migratorios no solo se articulan en 

función a problemáticas político-sociales, sino que principalmente a problemáticas 

económicas (Stefoni, 2004).   

Por otro lado, Álvarez-Benavides, A. (2019) señala que uno de los principales problemas en 

los que ha caído la sociología de las migraciones, es analizar al sujeto migrante meramente 

como víctimas, para el autor, existen diversas investigaciones que se centran en describir y 

denunciar como los colectivos migrantes han sido marginalizados de las sociedades en donde 

se encuentran, debido principalmente a las situaciones de arbitrariedad e injusticia social. 

Estos análisis se centran en la forma en cómo se construye la diferencia y los distintos tipos 

de racismos que se observan tanto en los medios de comunicación, las elites políticas, 

económicas de cada país y en las acciones tomadas por el estado. De este modo, los estudios 

centrados principalmente en la marginalidad y racismo, si bien resultan importantes aportes 

para la construcción del conocimiento, encasilla la inmigración como si fuera un “problema”.  

En este sentido, resulta interesante abordar el estudio de la migración a partir de los conceptos 

de movimiento y acción social. Para Melucci (1999) la acción colectiva, representa una 

transformación de la lógica y de los procesos por los que cruzan las sociedades complejas, 

ya que supone que una conciencia clara de la acción social puede transformar la palabra de 

los movimientos en lenguaje, cultura y realizaciones sociales. Entender lo que es la acción 

colectiva, desde sus particularidades y características, permitiría contextualizar el quehacer 

del actor social, en su contexto inmediato, en donde identificamos al actor social, como el 

migrante.   

“Esta acción es sólo una reacción de asentamiento de los mecanismos funcionales 

de un sistema, y las conductas colectivas se vuelven fenómenos emocionales debidos 

al mal funcionamiento de la integración social. Hoy en día el problema fundamental 

de una sociología de la acción colectiva es el de ligar las conductas conflictivas a la 

estructura de la sociedad sin renunciar, al mismo tiempo, a explicar cómo se forman 

y cómo se manifiestan en concreto nuevas creencias y nuevas identidades colectivas” 

(Melucci, 1999, p.3) 
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Al respecto, Alain Tourine (2000) plantea que los movimientos sociales tienen que ver con 

una acción social organizada, realizada contra un adversario social por la gestión de los 

medios para que una sociedad actúe sobre sí misma y sobre sus relaciones con su entorno, en 

el caso de que un actor selectivo se oponía en términos sociales a un adversario, y cuando 

ambos trataban de dirigir o apropiarse de recursos culturales de importancia. Touraine declara 

que “sujeto” era el nombre del actor cuando se ubicaba al nivel de su historicidad y de la 

producción de orientaciones normativas de la vida social:  

“No hay ningún otro punto de apoyo en un mundo en incontrolable y en continuo 

cambio que el esfuerzo del individuo en transformar sus experiencias vividas en la 

construcción de sí mismo como actor. Ese esfuerzo del individuo para ser actor es lo 

que yo llamo sujeto, que no se confunde ni con el conjunto de experiencias ni con un 

principio superior que guíe al individuo y le de una vocación. El sujeto no tiene otro 

contenido que la producción de sí mismo. No sirve a ninguna causa, ningún valor, 

ninguna ley que no sea su necesidad y su deseo de resistir por su propio 

desmembramiento en un universo en movimiento, sin orden y sin equilibrio” 

(Touraine, 1997, como se citó en Álvarez-Benavides, 2019). 

Touraine, define a los migrantes como sujetos transculturales o interculturales.  

Ahora bien, tal como fue mencionado al inicio de este capítulo, el fenómeno de la migración 

debe ser analizada en primer lugar desde la dimensión de migrantes como sujetos 

interculturales, y en segundo lugar, desde las acciones o medidas que toma el Estado como 

adversario social a la acción social realizada por este sujeto (migrante).   

Respecto al contexto nacional sobre la migración, la información registrada en el censo de la 

población en el año 2017, reporta una población migrante de 746.465 personas, sin embargo 

en el año 2018 los cálculos de extranjería y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la 

población migrante en Chile era estimado en 1.251.225 personas.  
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Figura 4: Informe Nº 31-20, 05/11/2020 

 

Para comprender el fenómeno de la migración, se debe comprender que esta ocurre en dos 

dimensiones, emigración, es decir lo que ocurre en el país de origen que expulsa a sus 

ciudadanos, ya sea porque hay guerra, conflictos armados, pobreza extrema u otro, por lo  

que existe una responsabilidad del país de origen de una situación de la cual debiera hacerse 

cargo, y luego hay una dimensión inmigración, que tiene que ver con el momento que la 

persona o familia llega a la frontera de un país, en donde se produce una política de estado 

(María Emilia Tijoux y María Gabriela Córdova, 2915).  

Al respecto, María Emilia Tijoux,y Gonzalo Díaz (2014),  señalan que el inmigrante es 

esencialmente trabajador, es decir, los inmigrantes parten de sus países buscando trabajo 

porque no encuentran trabajo en su país de origen,  a los cuales, debido a que la inmigración 

es abordada como una problemática, las regulaciones tomadas por los Estados solo precarizan 

las condiciones laborales en un sistema capitalista, que facilita la explotación.  

Estos autores, plantean que la inmigración es abordada como un problema, y los inmigrantes 

como los principales responsables de los problemas sociales que aquejan al país. Dicho de 

otro modo, los inmigrantes son los responsables de los principales problemas que tenemos 

los chilenos y chilenas en temas de trabajo, de educación, de salud, etc. los inmigrantes en 
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este contexto son el chivo expiatorio, de problemáticas nacionales pobremente abordadas por 

el Estado.  

En este sentido, se habla de racialización de la inmigración, ya que apunta a determinadas 

nacionalidades, es decir, determinados países, como los países originarios de la inmigración, 

y por lo tanto de los problemas sociales del país (María Emilia Tijoux y Gonzalo Díaz, 2014). 

Hablar de racialización, presenta un fenómeno enfocado en la “raza” concepto del cual ya no 

se habla debido a su inexistencia, pero que existe o aparece cuando se habla de racismo y que 

señala negativamente a personas provenientes de 7 países en específico como inmigrantes 

(aun cuando la evidencia demuestra que en Chile a inmigrantes de todo el mundo). Los países 

mencionados como originarios de la migración son, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, 

República Dominicana, Haití y Venezuela. María Emilia Tijoux y Gonzalo Díaz (2014). Se 

refieren a la situación de inmigración en Chile como:  

“La sociedad chilena reacciona negativamente a sus presencias, las instituciones los 

ignoran y los medios de comunicación publican constantemente su peligro, 

difundiendo estereotipos basados en mitos que estarían interrumpiendo las rutinas 

de la normalidad nacional… así como la inmigración deviene pura palabra no sujeta 

a su propio sentido, pues no contiene a todos los inmigrantes y señala únicamente a 

quienes ha armado para odiar, criticar y evaluar constantemente en razón de una 

“raza”, clase, color y sexo, que deja ver una ‘otredad’ negada.” (p.8) 

La inmigración de facto, no está reconocida como un derecho, esto quiere decir que las 

políticas y acciones tomadas por el Estado frente a la inmigración no considera el enfoque de 

derechos humanos y posee fuertes componentes racistas, ya construye una visión de un “otro” 

distinto al imaginario social de la nación que representa, en donde el concepto de raza ya no 

es biológico pero si es cultural, de este modo establece medidas de quien puede o no ingresar 

a Chile y en qué condiciones pueden estar en este país.  

Así también, es importante reconocer que el fenómeno migratorio no solo posee un fuerte 

componente racista, sino que también afecta de manera distinta a hombres y mujeres.  En ese 

marco, sujeto mujer migrante toma relevancia ya no sólo por su condición de mujer, sino 

además por otras formas de opresión que intersectan su existencia. En este sentido, la revisión 

de los enfoques feministas actuales, permiten comprender que es posible solamente  centrarse 
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exclusivamente en la categoría sexo-género y cómo ésta se ha construido social e 

históricamente desde el patriarcado; sino también poner sobre la mesa la infinidad de otras 

opresiones que entrecruzan sus vidas. 

Si bien, en chile se estima que el número de mujeres migrantes ha aumentado en los últimos 

años, existe poca información y análisis de estos procesos migratorios (María Emilia Tijoux, 

2022). La ausencia de estudios o medición sobre la inmigración en las mujeres migrantes se 

enmarca no solo en el contexto de mujeres migrantes, sino de la mujer en todas las esferas 

sociales. Aun cuando el rol de las mujeres migrantes es presente en la clase trabajadora de 

chile. 

Lola G. Luna afirma que si bien se ha avanzado en el sentido de entender el género como las 

relaciones sociales entre hombres y mujeres, alejados ya de la perspectiva de esencialistas.  

Finalmente, es importante destacar que existen diversos estándares internacionales que atañe 

a la protección de las personas migrantes, como la convención internacional para la 

protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y los miembros de 

sus familias de 1990, al pacto para una migración Ordenada, Segura y Regular, -que Chile 

no firmo- 1969, la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

hacia las mujeres de 1979, la convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la violencia contra las Mujeres y las Niñas de 1994, pactos y tratados que debieran ser 

considerados en el momento de generar políticas, acciones o medidas que tome el Estado 

Chileno frente a la inmigración.    

2.3- Derecho a la Vivienda y Asentamientos Precarios. 

 

El enfoque actual del modelo de producción de vivienda social y hábitat queda reflejado en 

la forma en cómo se desarrolla la política habitacional en Chile, la cual se encuentra 

principalmente enfocada en el déficit habitacional, estableciendo mecanismos de acceso de 

vivienda a través de subsidios (Ducci, 1997), finalmente la construcción de vivienda social 

obedece a los valores del mercado, por lo tanto, está centrado en hacer más con menos, lo 

que se traduce en el valor de suelo y la  (baja) calidad de construcción (Sugranyes, 2014). 
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El diagnóstico de los resultados de la política habitacional en Chile en diversas 

investigaciones da cuenta de las consecuencias de estas políticas ha sido sistemáticamente la 

agudización de la segregación socioeconómica y espacial de la población, perpetuando la 

pobreza y estigmatización de sus habitantes (Guernica, 2012); del mismo modo es posible 

evidenciar como esta información ha sido presentada en diversas instancias y de distintos 

modos al poder legislativo del gobierno, ya sea en informes de gestión y presupuesto, en 

informes o petitorios de los movimientos sociales, en estudios de la comisión de vivienda, 

informes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros.  

En este contexto, entender los impactos sociales y culturales que ha provocado la 

implementación de las políticas habitacionales en Chile, implica comprender el impacto que 

ha tenido la implementación de modelos socioeconómicos neoliberales, que inciden en la 

formulación de estrategias de movilización y demanda habitacional popular (Imilán. 2016, 

Janoschka e Hidalgo. 2014, Angelcos. 2012).  

El análisis del impacto de la política habitacional en Chile a partir de un estudio de caso, 

desde la perspectiva del derecho humano a la vivienda adecuada, implica comprender los 

compromisos que ha asumido el Estado de Chile en la búsqueda de soluciones habitacionales 

para la población que no puede acceder a una vivienda en el mercado formal, a través de sus 

programas y políticas. Ello como se ha mencionado anteriormente, se expresa en una amplia 

sucesión de conjuntos habitacionales construidos por el sector privado y subsidiados por el 

Estado en donde prevalece en el enfoque economicista, reduciendo la vivienda a una 

mercancía, cuya localización y estándares técnicos no cumplen con las necesidades 

habitacionales de los hogares o respecto a sus derechos.  

El derecho humano a una vivienda adecuada forma parte del Pacto Internacional de los De 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), adoptado por la asamblea general 

de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966. Este pacto, refiere 

globalmente al derecho a un nivel de vida adecuada, en el artículo 11 plantea:  

 “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su 

familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora 

continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
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enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” 

Este pacto, fue suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y aceptado por el Decreto 326, 

del ministerio de Relaciones Exteriores, de 27 mayo 1989 (Suranyes, 2014). 

Por otra parte, a partir de 1976 a raíz de la incorporación de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, surge la necesidad desde las diferentes naciones establecer 

lineamientos sobre vivienda y desarrollo urbano, que permita definir modelos sostenibles y 

equitativos, proceso que culmina en 2016 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) en donde se aprueba la Nueva Agenda 

Urbana.  

El enfoque de derechos humanos basado en los conceptos de dignidad humana y función 

social de los bienes comunes desde la especificidad de los territorios, es representando en las 

investigaciones sociales en los diversos territorios en dentro de un marco de conflictos, y 

nuevas propuestas que surgen desde los territorios. En los últimos años los estudios sobre 

movimientos de vivienda dan cuenta de los cambios discursivos y prácticos que estos 

movimientos han desarrollado a partir de las últimas décadas, y presentan que la demanda no 

se centra solo al acceso de la vivienda, la cual ya no es solo entendida como la necesidad 

material de contar con un “techo” (Suranyis, 2014) sino que también, visualiza una mayor 

vinculación de la vivienda con su entorno físico, social espacial, cultural y económico.  De 

igual modo, los últimos años han evidenciado como las organizaciones sociales actuales no 

se refieren solo al derecho a vivienda adecuada, sino que incorporan en sus demandas el 

derecho a la ciudad, equidad e igualdad. (Herrera, 2018). 

En este sentido, la elaboración de la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, desarrollada 

por distintos movimientos sociales mundiales, presenta la discusión sobre el quien construye 

ciudad y para quien, junto con las tensiones y conflictos que este modelo provoca entre el 

espacio público-privado y sus habitantes, manifestando que la producción de hábitat debe ser 

abordado desde un enfoque de participación, gestión, ejercicio pleno de la ciudadanía y 

derecho de decisión sobre cómo se construye ciudad (Sugranyes, 2010). 
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En los últimos años, al trabajo avanzado por las conferencias y sus declaraciones, Naciones 

Unidas procura sumarle una serie de derechos asociados que le dan contenido al derecho a la 

vivienda como parte del nivel de vida adecuado, lo que implica no solo limitarse a la vivienda 

básica. Al respecto, la Observación general N° 4 Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de la ONU (CDESC) define una serie de atributos o cualidades relacionados con 

la calidad de vida de las personas que los Estados deben proporcionar:  

1. Seguridad de tenencia, es decir, vivir sin miedo a ser desalojado o a recibir amenazas 

indebidas o inesperadas. (Observación General Nº4, párr. 8, letra a). 

2. Acceso a servicios, bienes públicos e infraestructura, tales como energía, 

saneamiento y recogida de basura. (Observación General Nº4, párr. 8, letra b). 

3. Acceso a bienes ambientales, tales como tierra y agua, y a un medio ambiente 

equilibrado. (Observación General Nº4, párr. 8, letra c). 

4. Vivienda a un precio asequible o con subsidios o financiaciones (arriendo o 

propiedad) que garanticen costes compatibles con los niveles de ingresos. 

(Observación General Nº4, párr. 8, letra e). 

5. Buenas condiciones de habitabilidad, respetando un tamaño mínimo, con 

protección frente al frío, calor, lluvia, viento u otras amenazas a la salud, riesgos 

estructurales y sensibilidad a enfermedades. ” (Observación General Nº4, párr. 8, letra 

d). 

6. Acceso preferente a la vivienda para grupos en situación de vulnerabilidad o 

discriminación.  (Observación General Nº4, párr. 8, letra e). 

7. Ubicación adecuada, con acceso a oportunidades y servicios urbanos tales como 

centros de salud, educación y empleo, sea en áreas urbanas o rurales. ” (Observación 

General Nº4, párr. 8, letra f) 

8. Adecuación cultural, construida con materiales, estructuras y disposición espacial 

que reconozcan, respeten y viabilicen la expresión cultural y la diversidad de los 

distintos individuos y grupos que la habitan. e (Observación General N° 21). 

 

El derecho humano a la vivienda adecuada es el derecho a tener un lugar donde vivir con 

seguridad, paz y dignidad, y no debe reducirse o equipararse con un techo o una mera 
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mercancía. No se trata, entonces, de un derecho de propiedad, sino de un derecho de tenencia, 

se trata de una puerta de entrada a otros derechos humanos. 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación se centró en la experiencia de organización femenina en torno al derecho 

a la vivienda en el campamento Villa Internacional de Mejillones, por lo tanto, una vez 

establecido en el problema y los objetivos de investigación, se procedió a definir el marco 

metodológico a utilizar en la realización de esta investigación.  

Dada las características del tema de investigación, desde la perspectiva que el estudio 

presenta, se definió un estudio Exploratorio, ya que representa uno de los primeros 

acercamientos al fenómeno de la experiencia de organización de mujeres migrantes en 

asentamientos informales para la obtención de vivienda, un fenómeno que durante la revisión 

de literatura revelo ser un tema poco estudiado y desconocido (Sampieri, 2014). Mediante 

esta investigación se buscó generar un aporte en el incremento de investigaciones sobre el 

tema, plantear algunos supuestos y abrir líneas de futuras investigaciones 

3.1- Tipo de Investigación 

Se propuso una investigación de carácter cualitativa ya que permitió comprender el fenómeno 

en profundidad, pues “se caracteriza, en superficie, por su apertura al enfoque del 

investigado. Todas las técnicas cualitativas trabajan en ese mismo lugar como disposición a 

observar el esquema observador del investigado. En cada caso, se trata de un intento de 

"comprensión" del otro, lo que implica no su medida respecto a la vara del investigador, sino 

propiamente la vara de medida que le es propia y lo constituye" (Canales, 2006, p. 29).  

3.2- Método y Técnicas de producción de datos  

 

Dada las características del tema de investigación, desde la perspectiva que el estudio 

presenta, se situó en lo que se llama “metodología de estudio de caso”, descrito como la 
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indagación empírica en donde se investiga un fenómeno en el contexto real de su existencia, 

y que permite indagar en el comportamiento de los individuos de forma directa (Merlino, 

2009) 

Se basa en el estudio de caso, comité de vivienda Nuevo comienzo de Mejillones, en donde 

se utilizaron distintas herramientas para la recogida de evidencia cualitativa. Se realizó el 

levantamiento de información en el campamento y se recopilaron testimonios de mujeres 

migrantes, a través de los instrumentos de investigación, los que permitieron el desarrollo y 

posterior análisis de la problemática planteada. 

La recopilación de datos se desarrolló en dos etapas en la investigación, las cuales fueron 

definidas acorde con los objetivos planteados en la investigación, y delimitadas en base al 

universo de estudio. En este sentido, se definió como universo de estudio la organización 

social y acciones realizadas en relación a la demanda de vivienda (comités de viviendas) 

existentes en el campamento Villa Internacional de Mejillones, debido a la diversidad de 

acciones y modos de organización que pueden estar presentes en este campamento. Del 

mismo modo, al ser el objetivo principal de esta investigación el conocer la experiencia de 

organización femenina dentro del campamento Villa Internacional en torno al derecho a la 

vivienda, se delimitó el análisis a las organizaciones y acciones realizadas principalmente 

por mujeres migrantes. 

La primera etapa, corresponde a la realización de una aproximación y levantamiento de 

información del contexto general en el cual se desenvuelven estas organizaciones, 

específicamente de las acciones, conflictos y modos de organización de demanda de vivienda 

de las mujeres migrantes pertenecientes al campamento Villa Internacional. Esta etapa se 

realizó la recolección y revisión de fuentes secundarias de información, como, noticias en 

diarios digitales (oficiales y alternativos), redes sociales y documentos MINVU (Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo), SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanización) y estudios 

relacionados (Catastro Campamentos, entre otros), con la realización de una base de datos 

compuesta por diversas variables y categorías de análisis.  

Para los efectos de esta investigación se delimitó la recolección de información asociadas a 

la organización y acciones para la demanda de vivienda del campamento Villa Internacional 
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publicada en redes sociales, tales como facebook, Instagram, twitter y medios de prensa 

digitales, durante el periodo de enero y octubre del 2022. 

La segunda etapa, contempló el estudio de caso del comité de vivienda Nuevo comienzo de 

Mejillones, con el objetivo de conocer la experiencia de organización de mujeres migrantes, 

mediante la recolección de fuentes primarias de información, utilizando las técnicas de 

observación participante y entrevistas en profundidad que permitió reconocer elementos 

sobre los modos de organización, y redes de apoyo para la sobrevivencia en asentamientos 

informales y la obtención definitiva de vivienda. 

Observación Participante: Se utilizó como técnica la observación participante, “fundamental 

para la interacción entre el investigador y los informantes” (Taylor y Bodgan, 1987, p. 27), 

con la finalidad de obtener una mayor comprensión de la organización del comité de vivienda 

Nuevo Comienzo, mediante la participación en diversas actividades, tales como, asambleas, 

reunión de conformación de la organización, junta directiva, actividades comunitarias, 

reuniones de coordinación con actores institucionales.  

La información obtenida se registró en las notas de campo. 

Entrevista en Profundidad: Esta técnica de investigación se escogió debido a que posibilita 

una mayor comprensión de las experiencias y vivencias desde la perspectiva de las propias 

personas. Aplicada al caso de estudio, con el fin de obtener la información de primera fuente 

sobre los relatos de su experiencia en relación con el tema de investigación. 

Todas estas entrevistas se realizaron mediante un encuentro con la informante, durante el 

cual se aplicó una pauta de entrevista que abordó las siguientes dimensiones: 

1. Contexto general, conformación de la organización y marco de actuación. 

2. Aspectos relacionados al habitar migrante, ser mujer migrante y motivación de 

participación en el comité. 

3. Estrategias y acciones realizadas por el comité para la gestión de vivienda y apoyo 

comunitario. 
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3.3- Diseño Metodológico 

 

Tal como se mencionó en los capítulos anteriores, esta investigación se sitúa en lo que se 

denomina estudio de caso, definido como “estudios que al utilizar los procesos de 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística 

para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008 como se citó en Sampieri, 2014). Esta definición 

sitúa este tipo de investigación más allá de diseño o muestras (Sampieri, 2014) en este 

sentido, se puede mencionar una entidad singular o fenómeno en donde su objetivo no es solo 

la descripción empírica, sino que mas bien, “la exploración de una trama que comprende 

datos y tipos de relaciones teóricas que se establecen entre los datos” (Merlino, 2009, p. 59). 

Para los efectos de esta investigación se estableció como entidad particular o caso de estudio, 

el comité de vivienda Nuevo Comienzo de Mejillones, para lo cual se utilizó las técnicas de 

Entrevistas en profundidad y observación participante.  

 

3.3.1- Tipo de muestreo o Muestra  

 

El universo de estudio de esta investigación se delimitó en primera instancia por todas 

aquellas organizaciones social y acciones realizadas en relación a la demanda de vivienda 

(comités de viviendas) existentes en el campamento Villa Internacional de Mejillones. Sin 

embargo, al ser un universo amplio para el análisis, se establecen otras características que 

permitan delimitar aún más el universo de estudio: 

 Organizaciones sociales relacionadas a la demanda de viviendas actualmente activas 

en el campamento Villa Internacional de mejillones. 

 Organizaciones sociales relacionadas a la demanda de vivienda en el campamento 

Villa Internacional de mejillones, lideradas por Mujeres. 

 Organizaciones sociales relacionadas a la demanda de vivienda en el campamento 

Villa Internacional de mejillones, compuestas principalmente por mujeres migrantes. 
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De este modo, el Universo contempló a los/las personas participantes activamente en comité 

de vivienda, y a su vez, a los/as representantes y/o directivas de dichas organizaciones. 

La delimitación espacio temporal de esta investigación es en la Ciudad de Mejillones, entre 

los meses mayo y agosto del 2022. 

Para el criterio de selección de caso, fue definido durante el proceso de análisis de las fuentes 

secundarias sobre las organizaciones sociales actuales vinculadas a la demanda de vivienda, 

y contó con la realización de una presentación de la investigación y conversaciones 

informales con diversos representantes de organizaciones presentes en el campamento Villa 

Internacional.  

La selección de los informantes en esta investigación fue en base a los siguientes criterios de 

muestra. Se establece que para conocer la experiencia es necesario realizar una muestra que 

sea significativa y equitativa entre distintos segmentos, directiva, socias y actores 

institucionales. 

 Criterios de Selección: 

Los criterios de selección utilizados para el segmento Socias, fueron: 

 Ser socias del comité de vivienda Nuevo comienzo de Mejillones. 

 Que se encuentren en la ciudad de Mejillones al momento de la Investigación 

 Socias que participen o hayan participado activamente en el comité de vivienda 

(Personas que hayan o participan en cualquiera de estos tres ítems: asambleas, 

actividades comunitarias, coordinación de acciones).  

Los criterios de selección utilizados para el segmento directiva, serán: 

 Miembros de la Directiva del comité de vivienda Nuevo comienzo Mejillones 

 Que se encuentren en la ciudad de Mejillones al momento de la Investigación 

 Funciones que cumplen en la directiva 

Los criterios de selección utilizados para el segmento actores institucionales, serán: 

 Trabajadores/as equipo municipal del departamento de vivienda o SERVIU.  
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 Representantes de instituciones, tales como, Ministerio de vivienda, Fundación para 

la superación de la pobreza, Dirección de Desarrollo Comunitario de Municipalidad 

de Mejillones.  

 Representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a migrantes u 

organizaciones feministas.  

La muestra con la que se trabajó pretendió abordar los diversos puntos de vista de la totalidad, 

la muestra corresponde al Comité de Vivienda Nuevo Comienzo de Mejillones. A su vez el 

universo de la investigación corresponde al Campamento Villa Internacional de Mejillones. 

 

Los entrevistados durante el trabajo de campo, fueron: 

Dirigentas comité de vivienda Nuevo Comienzo de Mejillones: 

Mary Carrillo, 46 años, Bolivia, Santa Cruz. 

Alejandra Polonia, 40 años, Bolivia, Cochabamba. 

Rina Martínez, 38 años, Colombia, Cali. 

Actores Institucionales 

Adolfo Sepúlveda, Convenio FUSUPO-SERVIU 

Rosario Gallardo, Encargada Municipal de los comités de vivienda  

Manuel Tapia, Dideco Ilustre Municipalidad de Mejillones 

Entrevistas No estructuradas y notas de campo 

Elías Mena, 53 años, Bolivia, Sorata. 

Diana Osorio, 34 años, Colombia, Tuluá. 

 

Figura 5: Tabla de entrevistados durante el trabajo en terreno. 
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3.3.2- Técnicas de procesamiento 

 

El análisis de la información recopilada gracias a las técnicas de recolección de información 

en una investigación es según Bodgan y Taylor (1998) un proceso creativo y dinámico, el 

cual se desarrolla mediante tres etapas. 

“La primera fase es una fase de descubrimiento en progreso: identificar temas y desarrollar 

conceptos y proposiciones. La segunda fase, que típicamente se produce cuando los datos ya 

han sido recogidos, incluye la codificación de los datos y el refinamiento de la comprensión 

del tema de estudio. En la fase final el investigador tarta de relativizar sus descubrimientos, 

es decir de comprender los datos en el contexto que fueron recogidos” (Bogdan y Taylor, 

1998, p. 159). 

En el caso de esta investigación, el análisis de la información se lleva a cabo en una primera 

instancia, a través de la revisión de fuentes secundarias de información, tales como, de la 

recolección y revisión de fuentes secundarias de información, como, noticias en diarios 

digitales (oficiales y alternativos), redes sociales y documentos MINVU, con la realización 

de una base de datos compuesta por diversas variables y categorías de análisis. 

En este sentido, se entenderá por organización para la demanda de vivienda, todas aquellas 

acciones realizadas por los comités de viviendas vinculadas a la gestión de vivienda, suelo y 

subsidio habitacional para la obtención de una vivienda.  

La segunda etapa, se basó en el análisis de los datos recogidos en el estudio de caso, 

recopilada principalmente a través de las entrevistas en profundidad realizadas a las socias y 

directiva del comité, y a actores institucionales relevantes para la investigación. De igual 

modo, se realizó un análisis de la información obtenida mediante la observación participante 

que permitió complementar lo obtenido con las entrevistas en profundidad.  

Finalmente, la última y tercera etapa, se propuso la realización de cinco entrevistas 

semiestructuradas, las cuales fueron registradas en audio. De estas, tres entrevistas 

corresponden a los miembros de la directiva y/o socias del comité y dos actores 

institucionales. 

Las entrevistas se realizaron durante el mes de agosto y septiembre del 2022. 
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Dentro de las técnicas de recolección de datos, se acudió a la observación participante, con 

la finalidad de conocerlos, comprender la dinámica del campamento y también la 

cotidianeidad de las personas que habitan el lugar, a modo de poder, ‘‘Acceder a lo que la 

gente hace o a los acontecimientos en un lugar social u organización, sin ser sometidos a 

ningún tipo de  manipulación, es decir, se observan acaecimientos naturales que no han sido 

creados, sostenidos o discontinuados para el sólo propósito de la investigación. Por tanto, 

interesa estudiar una realidad con la genuina intención de conocerla y describirla, sin 

controlar los fenómenos’’ (Guber, Roxana. 2001: 57) 

La observación participante contó con una pauta de observación, y se registró en las notas de 

campo.  

Toda la información registrada a través de las técnicas de recolección fue transcrita para 

posteriormente ser ordenada y clasificada en torno a las preguntas y objetivos de la 

investigación planteada. La codificación de los datos en primera instancia fue abierta, 

codificando las unidades en categorías, las cuales están basadas en las categorías presentadas 

para el proceso de recopilación y revisión de fuentes secundarias. 

La triangulación de la información obtenida mediante las diferentes herramientas de 

investigación, se realizó según la codificación inicial de datos, con el fin de establecer en un 

segundo plano la comparación entre sí de las distintas categorías establecida que permita 

buscar posibles vinculaciones entre los temas identificados durante el proceso.  

3.4- Plan de análisis 

 

Para el análisis de la información producida en base a las transcripciones hechas previamente 

a la totalidad de las entrevistas semi-estructuradas, se utilizó el análisis de contenido, dicho 

análisis es entendido por Navarro y Díaz (1994) como una metodología cualitativa, la cual 

permite establecer y definir el sentido de un texto, este puede ser recopilado por el 

investigador o también puede ser producido, como en este caso, en base a las entrevistas. 

Estos textos producidos “conformarán el corpus efectivo del análisis de contenido, 

acompañada por información adicional, de carácter extra textual, que será fundamental para 

la organización del análisis y el establecimiento de conexiones teóricas importantes” 
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(Navarro y Díaz, 1994, p.192). De esta forma, los textos producidos en base a las entrevistas 

vendrán a ser complementadas con información extra, tales como las notas de campo 

recogidas del lugar de estudio en cuestión, con el fin de obtener la mayor información posible, 

la cual posibilitó la realización de los análisis pertinentes para los objetivos de este estudio.  

Para el análisis de la información recopilada mediante las entrevistas realizadas durante el 

terreno y a través de la observación y participación en reuniones e instancias comunitarias, 

se organizó la información mediante un cuadro de codificación de la información, mediante 

este trabajo se agruparon las transcripciones según categorías y sub categorías de análisis:  

Entrevistada/o Organización 

comunitaria y 

redes de apoyo  

 

-Organización 

Femenina 

-Lideresas 

Campamento 

-Reunificación 

Familiar 

Ser migrante 

en Chile y 

percepción del 

campamento 

 

-Motivación 

para migrar 

-Apropiación 

Territorial 

 

Política de 

vivienda en 

Chile  

 

-Uso de suelo y 

vivienda social 

 

-

Mercantilización 

de la vivienda 

 

Percepción 

profesionales 

en torno al 

Campamento 

 

-Vínculos 

institucionales 

con el 

campamento 

 

Figura 6: Tabla de entrevistados y categorías de análisis. 

 

A partir de la esquematización de la información levantada en terreno se estructuró el análisis 

respondiendo de manera secuencial a los objetivos específicos propuestos para responder la 

hipótesis de esta investigación y el objetivo general identificado.   
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CAPITULO IV: MARCO DE EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

A través del método científico y mediante el trabajo en terreno y la revisión bibliográfica, se 

intentó responder al objetivo general propuesto en esta investigación como además se revisitó 

la hipótesis planteada. Pero para empezar, debemos revisar los resultados y datos obtenidos 

durante el trabajo de campo, mediante entrevistas estructuradas, semiestructuradas y 

observación participante en diversas jornadas dentro del campamento, como: Renovación de 

directiva Comité ‘‘Nuevo Comienzo de Mejillones’’, charla informativa para comité más 

antiguo e inactivo ‘‘Villa Internacional de Mejillones’’, Mesa Municipal intersectorial de 

Migración y Derechos fundamentales, Clínicas Jurídicas por Fundación para la Superación 

de la Pobreza, visita técnica SERVIU, entre otras instancias de participación y observación. 

 

4.1- Las mujeres en Villa Internacional de Mejillones y sus procesos migratorios: La 

búsqueda de Derechos fundamentales en torno a la vivienda. 

 

En la actualidad la conformación y consolidación de los campamentos surge como una 

alternativa a la demanda habitacional, la desregulación de los precios de arriendo y las 

dificultades que han tenido los migrantes para regularizar su situación en el país, ha incidido 

en la organización social y comunitaria dentro de estos espacios, por lo tanto se consideró 

fundamental recopilar los relatos de las mujeres migrantes que pertenezcan al Campamento 

Villa Internacional y al comité de vivienda ‘‘Nuevo Comienzo’’ de Mejillones, para el uso 

de este espacio habitado y la creación de hogares en asentamientos precarios. 

‘‘Cuando llegué a Chile, llegué directamente a arrendar una pieza, una pieza 

chiquita, muy caro el arriendo, y después de eso me fui al campamento, yo hace siete 

años que me fui a vivir al campamento, en ese tiempo recién se estaba loteando el 

terreno, me avisaron un día y fui a ver y dije pero como esto es un basural, pero 

también pensaba que pagaba 180 lucas por una pieza donde dormíamos las dos, una 

pieza pequeña pequeña, entonces dije no, me agarré ese pedazo de terreno, me lo 

agarré, ahora ya no hay terrenos, imagínese que ellos venden un pedacito pequeño 
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de terreno por 3 millones de pesos, a veces pienso como no me agarré un terreno más 

grande para venderlo (ríe) ’’ (Mary Carrillo, 46 años) 

Originalmente y según los relatos recopilados en el trabajo en terreno, la población 

predominante era la comunidad Boliviana, la toma de estos terrenos industriales en parte fue 

gracias a la acción y movilización de algunas familias Bolivianas y Chilenas, posteriormente 

comenzó a ser poblada con mayor fuerza por la comunidad Colombiana. Cuando inició la 

toma de estos terrenos fue fundamental la organización social, mediante esta se fue 

planificando la distribución de este espacio y la finalidad de esto: acceder a una vivienda y 

poder ahorrar para enviar más remesas a sus respectivos países. 

‘‘Todo era muy caro en Mejillones, si pagábamos arriendo no podía enviar dinero a 

Colombia, tenía a mi madre enferma y en parte me vine a Chile por eso, para ahorrar, 

para enviar dinero y cuando llegué nunca pensé que sería tan difícil, 

afortunadamente pude irme de la pieza que arrendaba en una residencia, viejo 

abusivo que ni me dejaba escuchar música y cada vez que pasaba le encantaba gritar 

cosas como que está oscura la noche decía, fue muy fome ese período, en el 2017 

partí a la cabaña de una amiga colombiana que estaba empezando a construir en el 

campamento, me gané a un ladito suyo y empecé a construir de a poco, ahora ya 

hasta segundo piso tengo  y una hija Chilena’’ (Rina Martínez, 38 años) 

El recorrido desde sus países de origen no estuvo exento de dificultades y complicaciones, 

gran parte de los relatos recopilados comienzan su trayectoria con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida y en parte, aunque pueda ser paradójico, la autoconstrucción en asentamientos 

informales les permitió vivir más tranquilas, el hacinamiento y el allegamiento de los 

arriendos abusivos no les permitía moverse libremente y menos apelar a la reunificación 

familiar, muchas vienen a Chile solas pero con el ideal de traerse a gran parte de su familia, 

en el caso de la comunidad Colombiana, muchas plantean que lo que más valoran es la 

seguridad y en el caso de la comunidad Boliviana, el acceso a salud y educación de calidad. 

En muchos casos el vivir de manera informal no reporta un cambio sustancial de vida o 

detrimento de esta, muchos migrantes vienen de sectores rurales y campesinos de Bolivia, 

Colombia y Perú, donde es alta la precariedad e inseguridad en la que viven. 
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‘‘Salir de tu país, llegar a otro país donde no conoces a nadie, encontrar un trabajo, 

encontrar un lugar donde dormir, encontrar gente que ayude, fue muy difícil al 

principio pero valió la pena, aquí me quedo y ya no me devuelvo a Colombia, no 

podría dejar mi casita, yo siempre he estado en los comités pero ya no sé si me iría 

de acá, tengo mis vecinas, mis vecinos, mi niño se crió acá’’ (Diana Osorio, 34 años) 

La particularidad del norte de Chile en cuanto a los movimientos migratorios, es más densa 

y poblada que en otras regiones del país, por la ubicación geográfica y el clima del norte 

grande lo que facilita la autoconstrucción, además considerando los accesos mediante pasos 

fronterizos no habilitados.  

‘‘Originalmente yo quería irme a Japón, mi hermano escuchó a esta parienta decir 

que se venía a Chile y ahí él me dijo te vas vos a Chile, es más cerca y más barato 

llegar ’’ (Mary Carrillo, 46 años) 

Gran parte de los que viven y habitan en el campamento de Mejillones pertenecen a población 

migrante, un porcentaje menor está constituido por Chilenos pero no existen mayores 

problemas de convivencia entre ellos, es más, se han generado diversos procesos de 

interculturalidad, enfoque fundamental para comprender la organización y distribución 

dentro del campamento, esto, debido a que el campamento está estructurado en calles que 

llevan el nombre de la nacionalidad predominante por cada sector, como la calle Bolivia, 

Colombia, Chile, Perú, Brasil, Corea, España, entre otras. 

‘‘Al comienzo de las tomas, había de todo, españoles, argentinos, los primeros 

vecinos que tuvimos fueron españoles, y así había de distintos lados, recuerdo una 

reunión que hicimos un domingo y nos pusimos a pensar cómo se iba a llamar el 

campamento y estuvimos de acuerdo con ‘‘Villa Internacional’’ porque había gente 

de todas las naciones. Imagínese que hubo hasta un coreano, se emparejó con una 

chica Boliviana, después de un tiempo él se fue a su país y ella quedó acá en el 

campamento, por eso a esa calle se le puso Corea. En calle España vivían tres 

españoles con Bolivianas, y así se le fueron poniendo los nombres a las calles. Al 

final por eso motivo se le puso villa internacional’’ (Rina Martínez, 38 años) 
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Los relatos de las mujeres migrantes del campamento giran en torno a la organización y el 

trabajo, van creando tejido social, redes de apoyo y pertenencia con el territorio. La llegada 

al campamento implicó un proceso complejo de resistencia, las tomas de terrenos, privados 

o estatales, involucran el rechazo de la comunidad adyacente a los asentamientos informales, 

el estigma y la fuerza de las instituciones mediante desalojos forzosos.    

‘‘Llegué al campamento el 2015, comenzamos a limpiar todo, empezamos a invitar a 

la gente que se vaya y nadie quería ir porque claro, no había nada, había que 

empezar de cero porque no había agua, luz, los colombianos nos decían que nos 

podían dar luz, nos cobraban 100 lucas, se colgaban pero durábamos dos días con 

luz y nos las cortaban, y ahí quedaban las 100 lucas’’ (Alejandra Polonia, 40 años) 

Los campamentos son lugares de apropiación territorial, mediante esto se genera un fuerte 

arraigo con el espacio construido y a pesar de que cada familia y hogar viven su 

individualidad, en momento de organización y gestión para el campamento existe fuerte 

unión y solidaridad. Los comités de vivienda a pesar de que como objetivo principal tiene 

conseguir la primera vivienda, igualmente, se ha conformado como un mecanismo de 

organización social, mediante los comités han logrado conseguir diversas mejoras para su 

territorio y calidad de vida, como obtención de la regularización de la luz y prontamente el 

cobro del agua a partir de las negociaciones con Aguas Antofagasta. 

 

4.2- Motivaciones, dificultades y proyecciones de las mujeres que constituyen el Comité 

de Vivienda Nuevo Comienzo de Mejillones. 

 

Las motivaciones de las mujeres para migrar varían, según nacionalidad y contexto, pero 

existe un común denominador, la mayoría se moviliza buscando mejorar su calidad de vida 

o brindar una mejor calidad de vida a sus familias, trayéndolas a Chile o enviando remesas a 

sus países de origen. También influirá profundamente la nacionalidad, en el caso de las 

mujeres Colombianas, en su mayoría de Cali, buscan seguridad y estabilidad, a pesar de que 

en el campamento se presenten puntos de delincuencia y acoso callejero, según lo recopilado 

por los profesionales que trabajan en el campamento y a partir de los relatos de las mujeres 
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entrevistadas, este espacio brinda cierta seguridad por las redes que han generado dentro y 

por la situación de sus países de origen. Otras de las principales motivaciones son las 

oportunidades laborales y la búsqueda de tranquilidad en el caso de mujeres víctimas de 

violencia de género. 

‘‘En mejillones no conocía a nadie, me vine como largada del cielo, acá no tenía 

familia ni tampoco conocía Mejillones, me vine con una sobrina mía y ella tenía una 

cuñada y supuestamente nos iba a esperar a nuestra llegada, la cuñada esta nunca 

nos esperó y nunca llegó, nunca voy a olvidar cuando llegamos, llegamos a las 3 de 

la tarde y nos quedamos ahí en el pullman, de ahí nosotras sin conocer a nadie nos 

quedamos esperando horas hasta que le dije a mi sobrina, nadie va a venir, vamos a 

ir a la iglesia, la teníamos al frente, le vamos a pedir al cura que nos ayude porque 

no conocíamos la plata, nada de nada, imagínese, en mi vida yo había trabajado, no 

había salido nunca de mi país y fue algo que tenía que hacer, enfrentarme a nuevas 

cosas, al comienzo fue muy duro, como le decía no tenía yo costumbre de trabajar en 

mi vida, como le decía el papá de mi hija, mi esposo, me daba todo pero había un 

pero también, cuando él tomaba nos sacaba en cara hasta el pan que nos habíamos 

comido, eso me fue cabreando cabreando hasta que decidí un día dejarlo y bueno 

empezar de nuevo, sabía que me iba costar pero que lo iba a lograr’’. (Mary Carrillo, 

46 años) 

‘‘Llegué a vivir a Chile el 2010, la principal motivación para venirme a Chile fue 

cambiar de vida, comenzar una nueva vida. Quise cambiar de vida, quise cambiar 

rumbo y empezar de nuevo’’ (Alejandra Polonia, 40 años) 

A partir de las conversaciones con la coordinadora del Programa Violencia Contra la Mujer 

(VCM), Candy Lemus, la gran mayoría de las usuarias que acuden a este convenio de 

SERNAMEG y la Municipalidad, pertenecen al campamento, al igual que en el Programa 

Jefas de Hogar, programa que tiene por objetivo lograr la autonomía económica de las 

mujeres, lo que es más difícil para las mujeres migrantes por las dificultades para regularizar 

su situación migratoria y la posibilidad de hacer su iniciación de actividades en el Servicio 

de Impuestos Internos. A pesar de estas dificultades muchas emprenden y/o trabajan en el 

sector industrial en labores de aseo o cocina.  



57 
 

En el campamento se observan mujeres con alto interés en el emprendimiento individual, ya 

que existen variados micro emprendimientos dentro del campamento ligado a mujeres, tales 

como elaboración y venta de productos alimenticios, bazares, compra y venta de ropa, entre 

otros. Esto, se relaciona directamente con la independencia económica y la economía familiar 

que sustentan, lo cual es necesario potenciar ya que esto puede influir a futuro en una mayor 

capacidad de ahorro, y con ello, a mayores oportunidades laborales, culturales, de salud, 

educativas y habitacionales. 

‘‘En su mayoría las mujeres que conforman las directivas de los comités tienen 

trabajos formales, de hecho creo que ninguna tiene un trabajo informal, todas 

trabajan dentro de la comuna, a nivel general de las mujeres integrantes del 

campamento, no necesariamente dirigentas, trabajan mucho en servicios en el 

parque industrial y muchas ejercen las labores de aseo y cocina, predomina mucho’’ 

(Adolfo Sepúlveda, FUSUPO-SERVIU) 

Mediante los relatos de las entrevistadas y a partir de los datos arrojados durante el trabajo 

de campo, la violencia de género es un ítem importante en los asentamientos informales, en 

esto confluyen aspectos culturales y sociales que varían según la nacionalidad. Las mejoras 

en su calidad de vida trasciende lo económico, también la organización femenina les va 

brindando esa red de apoyo y contención para seguir con la decisión de migrar; es común ver 

cómo usuarias llevan a sus compatriotas para que reciban la ayuda y apoyo otorgado por la 

institucionalidad. El Hospital Comunitario de Mejillones, también juega un rol fundamental 

en este aspecto, otorgando ayuda mediante el Programa de Salud Mental, Programa de la 

Mujer, atención con matronas y control niño sano. 

 ‘‘me costó acostumbrarme pero lo bonito fue cuando recibí mi primer sueldo, recibir 

mi plata y que ningún Fraile esté sacándome en cara nada, me fui acostumbrando, 

acostumbrando, me independicé, establecí rápido acá y me traje a mi hija, mi hija 

llegó de 9 años acá, estudio la básica, media acá en Mejillones, hoy ya está en la 

universidad en Antofagasta, valió la pena y el sacrificio, porque dejé todo todo pero 

todo allá, lo único que me saqué fueron tres trapos locos, no fue más y empecé así’’ 

(Mary Carrillo, 46 años) 
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A partir del trabajo de campo, se identifica cómo las mujeres en estos contextos de adversidad 

y con y sin hijos, logran cierta autonomía mediante el fortalecimiento de lideresas, la mayoría 

de los comités de vivienda están conformados casi en su totalidad por mujeres y en el caso 

de los comités pertenecientes al campamento, directivas conformadas por mujeres migrantes. 

Espacios politizados y de organización comunitaria y social, a pesar de que cada una viva su 

realidad dentro del hogar, existen puntos de encuentro que giran en torno a la obtención de 

servicios básicos, como luz y agua. 

Parte de las entrevistadas plantea que no se irían del campamento, a pesar de pertenecer a un 

comité de vivienda y que esta tenga como objetivo la obtención de la vivienda social, existe 

arraigo y pertenencia con este territorio. Además de la obtención de la materialidad como 

una vivienda, el campamento simboliza el camino recorrido desde su lugar de origen para 

formar hogar en un asentamiento informal y en otro país.  

 ‘‘El papá de mi hija cuando le dije que me iba no me creyó, cuando lo llamé por 

segunda vez y con el pasaje comprado le dije que debía hacerse cargo de su hija, ir 

a visitarla y que quedaría con mi hermano ’’ (Mary Carrillo, 46 años) 

Las remesas son parte fundamental de las razones que movilizan a las mujeres migrantes, 

mejorar la calidad de vida de los que viven en su país de origen como también ahorrar lo 

suficiente para poder traerse a sus hijos y familiares paulatinamente.  

‘‘Mejillones tienen una buena perspectiva laboral por la industria y en el caso de las 

familias bolivianas apelan mucho a la remesa, el trabajo que obtienen acá, incluso 

con sueldos mínimos, les permite poder enviar dinero a Bolivia’’ (Adolfo Sepúlveda, 

FUSUPO-SERVIU). 

‘‘Yo me vine sola, a probar suerte, enviaba dinero solamente a Colombia, mi mamá 

nunca quiso venirse a Chile hasta hace poco, estaba todo muy mal allá, mucha 

violencia, muchos secuestros, desapariciones, logré convencerla, compré un pasaje 

y me la traje, acá está bien, tenemos salud, un techo, una casa, un hogar, mi hija 

nació en Chile, es Chilena y tiene los mismos derechos que los demás’’ (Rina 

Martínez, 38 años) 
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La proyección de las mujeres entrevistadas es de quedarse en Chile, en Mejillones y en el 

campamento, el espacio construido socialmente ha fortalecido el vínculo entre los pobladores 

y el territorio, además que cada vez se fortalece más la idea de urbanizar este espacio, 

considerando la potencial factibilidad en estos terrenos que a pesar de no ser habitacionales, 

según el plano regulador comunal, son geográficamente factibles. En cambio, los 

campamentos de la región de Antofagasta mucho deberán ser desalojados por el riesgo que 

implica habitar y construir en peligrosas laderas de cerros. Estudio “Diagnóstico de 

Ocupación del Borde Cerro”, establece que el 49% de los asentamientos irregulares en la 

ciudad (Antofagasta), son vulnerables a emergencias aluvionales y derrumbes 

(SoyAntofagasta, 2022). Además de la factibilidad que poseen los terrenos en la comuna de 

Mejillones y que eso también incide en la proyección de los migrantes en el país, el derecho 

a la vivienda, también influye los hijos e hijas de migrantes nacidos en Chile, los vínculos 

que generan en el territorio y la red de apoyo con sus pares.  

‘‘Mi hija mayor llegó acá a quinto básico y me dice que en Bolivia ella no conoce a 

nadie, mis compañeras no se acuerdan de mí ni yo de ellas, me dice, en cambio acá 

tiene a todas sus compañeras, amigos, amistades, son todos de acá no más, quizás 

por eso no quiere ir a Bolivia’’ (Mary Carrillo, 46 años) 

‘‘Mi hija es Chilena, nació acá, y yo una Colombiana en Mejillones, las dos nos 

quedamos acá y a Colombia de visita’’ (Rina Martínez, 38 años) 

La proyección de las mujeres migrantes en Mejillones en parte está mediada por la calidad 

de vida que le pueden brindar a sus hijos, a pesar de que los servicios en Mejillones como 

educación y salud estén colapsados por la sobre población y la falta de mecanismos de 

medición como catastros y censos en el sector del campamento, aun así les otorga otras 

posibilidades de las que carecían en su país de origen y que en parte las motivó a migrar.  

‘‘En Bolivia la mayoría de las mujeres tienen trabajo y contratos informales, lo cual 

cuando vienen acá a Chile y tienen contrato de trabajo tienen seguridad social en 

aspectos como salud que en Bolivia no se ve y eso nos los dicen siempre en el 

campamento, el hecho de tener salud primaria en cada comuna del país es algo a lo 

que ellos no están acostumbrados’’. (Rosario Gallardo, Municipalidad de Mejillones) 
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La factibilidad de los terrenos donde se sitúa el campamento también propicia mayor 

proyección en el campamento, esto se evidencia en el tipo de construcción. Históricamente 

las tomas de terrenos surgen como un lugar transitorio y de relocalización, en cambio, hoy el 

campamento surge como respuesta al déficit habitacional, a los abusivos costos de arriendos 

y la burocracia y ausencia del estado entorno a este derecho fundamental. Hoy los 

campamentos surgen como una alternativa para la población más precarizada y vulnerable, 

como también para aquellos que desean vivir alejados de la institucionalidad. La proyección 

es a largo plazo frente a la ausencia de alternativas en torno al derecho a la vivienda.   

‘‘En base a las entrevistas y el trabajo cualitativo que se está haciendo sí se puede 

evidenciar el cambio en la materialidad y tipo de construcción que hay actualmente 

en el campamento, lo que hemos registrado a través de los relatos de cómo era el 

campamento inicialmente, 2015-2016, comentan que todo era muy diferente, hoy en 

día ves hasta casas con  balcones y una estructura definida, construcciones solidas 

con intereses de quedarse ahí, no necesariamente erradicarse del campamento si no 

quedarse, cuando antes, previamente, inicialmente, era puro material ligero para 

algo momentáneo y las construcciones han ido mutando a lo largo de los años, 

también los terrenos han ido dividiéndose, estamos en un momento donde ya se están 

vendiendo terrenos y construcciones dentro del campamento, y obviamente el precio 

fluctúa dependiendo de qué tan buena es la construcción y el terreno y la ubicación 

también’’ (Adolfo Sepúlveda, FUSUPO-SERVIU). 

A partir del trabajo en terreno, se pudo evidenciar que parte de las motivaciones para migrar 

del país de origen surgen a raíz de un quiebre, una vivencia fuerte en su lugar natal lo que los 

moviliza a buscar alternativas y proyecciones, como también la llegada a un campamento 

responde a imprevistos y situaciones circunstanciales.  
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4.3- Relación entre los asentamientos informales, población migrante y organización 

social dentro del campamento Villa Internacional de Mejillones. 

 

Una de las principales razones para decidir vivir en un campamento es la imposibilidad de 

acceder a la vivienda o terreno mediante el mercado formal, el excesivo precio de los 

arriendos, tanto de piezas como de casas, el hacinamiento, allegamiento e insalubridad de los 

dormitorios compartidos y colectivos, son algunas de las razones por las cuales una persona 

decide apropiarse de un terreno para autoconstruir su vivienda. Esta situación se agudiza 

mayormente para la población migrante, la que se ve obligada a decidir entre vivir en los 

elevados costos del mercado formal o vivir en el campamento, además considerando que para 

la población extranjera resulta más difícil entrar el mercado formal de arriendo por las 

exigencias de la documentación. La disponibilidad de terrenos en los asentamientos 

informales permite poseer una oferta frente a los altos niveles de déficit habitacional.  

‘‘Cifras tentativas que tenemos actualmente son entre 2500 y 3000 habitantes dentro 

del campamento, sabemos que el municipio ha llegado a decir que 5000 habitantes 

pero eso no es tan así, nosotros hacemos cálculos en base a estudios de drones y a la 

densidad por metro cuadrado, a partir de esos análisis y cruzas de datos no creemos 

que el campamento llegue a esa cifra mencionada por el Municipio’’ (Adolfo 

Sepúlveda, FUSUPO-SERVIU) 

 ‘‘Dentro de los informes preliminares realizados por SERVIU, el 90% del 

campamento está habitado por migrantes, por lo tanto la mayoría de las directivas 

de los comités de vivienda que están dentro del campamento están constituidos por 

mujeres migrantes’’ (Adolfo Sepúlveda, FUSUPO-SERVIU) 

El exponencial incremento de la población del campamento Villa Internacional, la 

densificación de habitantes por hogar, las ampliaciones verticales de las viviendas y la 

subdivisión de terrenos en parte se debe por los procesos de reunificación familiar, en parte 

esa es una de las razones para habitar en un asentamiento informal, tener el espacio y 

disponibilidad para traerse a sus familias en la medida de lo posible. Es común que muchos 

extranjeros lleguen a residir junto a algún familiar o conocido, las redes de apoyo son 

importantes en este contexto de sobrevivencia.  
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Las redes de parentesco son fundamentales a la hora de decidir habitar un campamento,  las 

redes otorgan seguridad y afecto, lo que les permite sobrellevar el hecho de estar fuera de la 

urbanización, instituciones y servicios.  

‘‘Ha aumentado considerablemente el número de habitantes y te digo, va a seguir 

aumentando, nosotros tenemos pronósticos porque estamos mucho apelando , y esto 

también te lo digo con mucho conocimiento de dato, lo tenemos registrado porque es 

nuestras clínicas jurídicas que atendemos solicitudes migratorias la numero uno en 

cuanto a la solicitud migratoria es CÓMO HACER QUE UN FAMILIAR VENGA A 

CHILE Y APELAR A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR, lo que da a entender 

directamente que va a aumentar el número de personas en el campamento y ya lo 

hemos ido evidenciando, mucha gente que ya ayudamos en la clínica jurídica ya se 

trajo a su hijo, se trajo su sobrino, etc. Etc. Y ya están viviendo en el campamento, 

por lo cual eso también se ve reflejado en las construcciones, hay sectores que ya no 

tienen uno o dos pisos sino que tres por la necesidad ya que no se pueden ampliar 

hacia los lados, en perímetro, si se pueden ampliar verticalmente’’ (Adolfo 

Sepúlveda, FUSUPO-SERVIU) 

 

Figura 7: Clínica Jurídica de FUSUPO en el campamento Villa Internacional de Mejillones. 
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Mediante los relatos recopilados durante el trabajo en terreno se evidenció que la 

reunificación familiar es parte fundamental de la conformación de estos asentamientos 

informales, parte de las motivaciones de la autoconstrucción es poder tener la posibilidad de 

ampliar para recibir a familiares y amigos extranjeros. La apropiación de estos terrenos de 

manera informal ya no se limita a una ‘‘toma’’, es la conformación de un espacio y uso de 

suelo habitacional (aunque informal) que se posiciona como una manera de hacer hogar en 

contexto de vulnerabilidad y precariedad.  

‘‘ahora viven dos hermanos míos en el campamento, se vinieron después de mí, mi 

hermana vive al frente mío y mi hermano en la calle internacional. Primero traje a 

mi hermano, después me traje a la hija de mi hermano y después se vino mi hermana. 

Mi hermana no se ha acostumbrado, quiere volverse, en cambio mi hermano se vino 

a Chile recién recién casado y ya acá nació su segunda hija y él dice que para qué 

se va a ir a Bolivia, tiene su casita y también está postulando a vivienda, entonces 

para qué se va a volver, él trabaja en una empresa y trabaja bien’’ (Alejandra 

Polonia, 40 años) 

Es necesario mencionar que muchos llegan al campamento a través de la compra y venta de 

viviendas en este contexto informal, la fuerte demanda habitacional y la poca posibilidad de 

optar a una vivienda formalmente, lleva a la población migrante a pagar por terrenos y uso 

de suelo dentro del mismo campamento, las primeras familias que llegaron a la Villa 

Internacional de Mejillones lotearon el paño y posteriormente muchos subdividieron sus 

terrenos para subarrendar. Se devela que los campamentos poseen una estructura institucional 

particular, regidas por lógicas mercantiles, de compra y venta, por sobre la noción colectiva 

de lucha por la vivienda. A raíz de lo anterior, el rol de las dirigentas y dirigentes es 

fundamental, en un contexto de informalidad las organizaciones formales obtienen 

relevancia, estas construyen redes y negocian con los entes institucionales y autoridades. Por 

lo tanto, a raíz de lo anteriormente mencionado, es difícil ver a personas solas en el 

campamento, si es que derechamente no las hay, por el carácter que adquiere el uso del suelo 

en estos lugares y por la carencia de redes de apoyo y parentesco.  



64 
 

‘‘Es muy raro que una persona sola esté viviendo en el campamento, generalmente 

la necesidad de vivir en el campamento es porque a mayor número de personas con 

una misma cantidad de recursos no pueden solventarse con un arriendo formal, si 

estuvieran solos muy probablemente sí podrían hacerlo’’ (Rosario Gallardo, 

Encargada comités de vivienda Municipalidad de Mejillones) 

En estos contextos de informalidad se van estableciendo y reconociendo a autoridades locales 

y por lo general estas pertenecen a las directivas de los comités de vivienda. Entes 

institucionales como Aguas Antofagasta y Elecda sólo negocian con organizaciones 

constituidas formalmente, lo que demuestra que la conformación de un comité no tiene el fin 

único de la obtención de vivienda, sino acercarse a la institucionalidad mediante la 

organización formal.  

‘‘La última mesa de negociación con Aguas Antofagasta, en Antofagasta, se llevó a 

cabo sólo con mujeres dirigentas de los comités del campamento Villa Internacional, 

en esta reunión se logró el acuerdo de un cobro promedio por hogar a cambio de la 

regularización del acceso al agua, en los campamentos de Antofagasta ya se logró 

materializar este acuerdo con Aguas Antofagasta, el acceso formal a la luz y al agua 

es el pie de inicio para una futura urbanización’’ (Manuel Tapia, Director Dideco) 

Hay que hacer muchos trámites como dirigentas, nadie quiere serlo, ya con el 

proyecto de la luz empezamos a tocar puertas, puertas y entonces nopo, y así 

empezamos tocando puertas y gracias a esa insistencia nos dieron luz. Empezó el 

proyecto de la luz, ya nos están cableando y empezarán a cobrarnos, en todo el 

campamento logramos la luz, la empresa va casi todos los días  (Mary Carrillo, 46 

años) 

La organización dentro del campamento también tiene un rol de control comunitario, donde 

de manera implícita y explícita se van delimitando ciertas normas dentro de este territorio, 

como por ejemplo la creación de un punto de encuentro comunitario, la creación de una sede 

para uso social y también ciertos criterios de integración y expulsión dentro del mismo 

asentamiento, por ejemplo, como predomina la comunidad Colombiana y Boliviana, 

establecieron control de ingreso para la comunidad Venezolana, develando cierta apropiación 

del lugar.  



65 
 

‘‘No dejamos entrar a cualquiera, bueno tampoco hay espacio ahora, pero no vamos 

a dejar entrar a los Venezolanos, muchos problemas y muchos son malucos, usted 

sabe, nosotros llegamos hace harto a Mejillones y ahora han llegado tantos 

Venezolanos, supe que están queriendo hacer una toma para bonanza (terrenos 

agrícolas en Mejillones), mientras estén lejitos de nosotros, todo bien. Nos ha costado 

tener lo que tenemos, ellos también tienen que buscárselas. Nada contra ellos, pero 

mejor así’’ (Elías Mena, 53 años)  

Las dinámicas dentro del campamento develan una estructura fuera de la institucionalidad 

pero que les permite acercarse a ella, la particularidad de la comuna de Mejillones y la 

dimensión de su distancia permite que los residentes del campamento estén, de alguna forma, 

dentro del perímetro urbano lo que les permite mayores oportunidades.  

 A partir del trabajo del campo realizado y según los relatos recopilados, se concluye que 

existe una directa relación entre la conformación de campamentos y la población migrante, 

lo que los lleva a organizarse para optar a beneficios, negociar con autoridades y acercarse a 

las instituciones.  

 

4.4- Análisis de resultados: 

 

La  conformación de los campamentos trae consigo diversos procesos que se van adaptando 

al contexto histórico, político y económico de cada lugar, en esta tesina se consideró como 

principal fenómeno los procesos migratorios femeninos, la relación con el acceso a la 

vivienda y la organización en torno a este derecho fundamental. La industrialización marcó 

un ante y un después en la comuna de Mejillones y en sus procesos de urbanización y 

planificación. Los procesos de migración traen consigo una población en búsqueda de mejor 

calidad de vida y un espacio donde residir, la que de manera forzosa se fue acomodando para 

obtener un espacio donde comenzar su nuevo proyecto, considerando la carencia de políticas 

habitacionales y sociales.  

Mediante el trabajo en terreno, se puede revisitar a Lefebvre donde reflexiona y estudia la 

urbanización desde su dimensión política, considerándola como una manifestación de la 
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crisis de la sociedad capitalista, siendo ésta destructiva para la sociedad en su conjunto. Las 

diversas formas de segregación espontánea o planificada conducirían a la exclusión de 

poblaciones enteras y a la desintegración de la ciudad como un proyecto colectivo. La 

segregación en la ciudad genera la reproducción de los espacios de dominación, un claro 

ejemplo de esto es la histórica marginación de grupos socio económicos más vulnerables, en 

este caso en particular población migrante, bajo este contexto se evidencia que el derecho a 

la ciudad no es transversal, es decir, a los migrantes al excluirlos a los márgenes de las 

comuna, en este caso, se las aleja de las herramientas simbólicas y colectivas que ofrece la 

ciudad, esto es una de las crisis que evidencia la ciudad, crisis que es dominante y global, 

que se da y gesta en gran parte de las grandes ciudades del mundo, especialmente donde se 

han logrado difuminar estas diferencias entre el campo-ciudad, pero donde se ha destruido el 

proyecto colectivo que poseía originalmente las ciudades. (Lefebvre, 1972).  

Las políticas migratorias y de vivienda se relacionan íntimamente con las tendencias 

neoliberales de la construcción de ciudad y como el estado propicia una política urbana 

subsidiaria respaldándose en normativas urbanas pero dejando de lado la planificación 

urbana que busca un proyecto de ciudad que sea sostenible en el tiempo, que no genere 

segregación, marginación y expulsión. 

 

EL panorama de la realidad latinoamericana está constituida por elementos insurgentes: 

barriadas, favelas, tugurios, campamentos, tomas, nómbrese como se nombre, son 

simultáneas realidades que se replican por todo el continente. El oficio de los científicos 

sociales cada día se complejiza por todas las dinámicas que siguen apareciendo, y donde los 

estudios sociales cada día tratan de llegar. Los fenómenos latinoamericanos como el 

crecimiento de la marginalidad urbana y la marginalidad de la pobreza son ejemplos 

específicos de cómo un tema que ocurre en ciertos lugares del mundo en los que convergen 

tanto países desarrollados y subdesarrollados, pero que en contexto latinoamericano posee 

unos matices económicos y sociales urgentes de tratar (Adler De Lomnitz, 1997).  

La marginalidad urbana en la que viven los migrantes en los campamentos es sin duda alguna 

una realidad substancialmente económica, pero también social, racial y cultural. ‘‘La 
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inmigración involucra un proceso de resignificación de la experiencia individual’’ (Imilan et 

al. 2016:344) 

Con respecto a los objetivos específicos planteados y su análisis mediante los relatos 

recopilados en terreno y la incorporación de los planteamientos teóricos propuestos, se puede 

determinar, que: 

1-Organización mujeres migrantes en el campamento Villa Internacional de Mejillones 

 

La conformación de comités de vivienda y consolidación de lideresas tiene una directa 

relación con la necesidad de formalizar, en un contexto de informalidad, la relación con las 

instituciones públicas y privadas, se traduce en una forma de acercarse a la estructura de 

oportunidades.  

‘‘Las organizaciones de mujeres, que denomino movimientos por la sobreviviencia, 

son un ejemplo de lo político del género en varios sentidos: por un lado responden a 

la invocación ideológica de las mujeres/madres y por otro, a lo largo del proceso 

histórico, aparecen transformando la relación dependiente con el Estado, en otra de 

confrontación y de negociación desde su identidad de actoras reales independientes’’ 

(Luna, 1991, p.87) 

En contexto de informalidad se genera una relación clientelar entre el ofrecimiento de 

proyectos por parte de las autoridades y las necesidades de mejorar la calidad de vida por 

parte de las dirigentas. Politización del rol de la mujer como ente negociador con esta 

estructura de oportunidades, por ejemplo, algunas dirigentas manifiestan relaciones con 

políticos y el ofrecimiento de su respaldo a partir de la ayuda de ellos para la obtención de 

vivienda.  

‘‘no harán departamentos sino casitas, viste, así como villa, ese fue el compromiso 

del alcalde (Marcelino Carvajal, actual alcalde de Mejillones) cuando postuló de 

nuevo a las elecciones para el alcalde, dijo que no haría departamentos sino casas, 

que él nos iba a donar terrenos, nos la charló bien bonita la cosa (ríe) y nosotros de 

ahí le hicimos la campaña a él, yo llamé a la gente, les expliqué muchas cosas para 

que votaran por él, los que podíamos votar’’ (Rina Martínez) 
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Figura 8: Reunión informativa para la conformación de comités de vivienda en el Campamento 

Villa Internacional de Mejillones. 

 

La organización y la negociación en contextos de informalidad les permite a los migrantes 

que habitan estos espacios ir generando una red de apoyo frente al déficit de vivienda, a la 

vez también les permite ir acercándose a la geografía de oportunidades, con respecto a esta 

última, los autores Galster y Killen, plantean que existen seis variables que la conforman: 

educación, mercado del trabajo legal, sistema de justicia, mercado del trabajo ilegal, 

seguridad social y redes locales (1995). Bajo la noción de geografía de oportunidades, éstas 

se refieren a la posibilidad de acceder a bienes y activos urbanos, como también, el acceso a 

un cambio en contextos de desigualdad social. 

 

2- Motivaciones, dificultades y proyecciones de las mujeres en contexto de informalidad 

 

A partir de los levantamientos realizados, la principal motivación para migrar y comenzar 

sus trayectorias gira en torno a mejorar la calidad de vida de sus familias, mediante remesas 

o radicándose en este nuevo espacio en contexto de informalidad. Inevitablemente en los 

campamentos prima esta relación entre ciudad y género, los roles de género inciden 



69 
 

directamente en la construcción del espacio urbano. La perspectiva de género visibiliza esas 

desigualdades en la ciudad y en la construcción de un espacio geográfico.  

‘‘Los movimientos por la sobrevivencia se han ido estructurando en torno a la 

responsabilidad femenina de la economía familiar, especialmente la alimentación y el 

cuidado de las criaturas. También han tenido participación en las luchas barriales por la 

vivienda, la salud y la educación, en acciones, estas sí, compartidas con los hombres. La 

dependencia del asistencialismo estatal o internacional, la pobreza, la marginalidad y la crisis 

económica son los contextos en que se han construido como sujetos’’ (Luna L., 2001, p.43) 

En esta búsqueda por el derecho a la vivienda y a la ciudad, los campamentos van adquiriendo 

aspectos políticos; los contextos de informalidad surgen como una interpelación al Estado y 

a la forma en cómo éste concibe el habitar (Contreras Y., 2019)  

El habitar está lleno de complejidades, previo a lograr asentarse en un campamento, la 

población migrante se ve sometida a diversas trayectorias, las que están mediadas por la 

desigualdad socioeconómica y residencial. A raíz de esto es que el trabajo comunitario entre 

mujeres juega un rol fundamental, existe solidaridad con respecto a la información y los 

programas otorgados por el Estado y el Municipio, en el caso particular de Mejillones, 

muchas usuarias de programas sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario llegan 

gracias a otras mujeres migrantes que han llegado anteriormente, como también para acceder 

a salud y colegiaturas de sus hijos e hijas. El trabajo comunitario les permite ser parte de la 

producción de ciudad y mejora su calidad de vida (Ossul-Vermehren, 2018).  

En este contexto de trayectorias migratorias las mujeres buscan mejorar su calidad de vida 

mediante la construcción de tejido social y hogar. Las redes de apoyo entre mujeres en parte 

se estructuran en base al cuidado de los hijos, cooperación con labores de cuidado.  

Las dificultades y proyecciones dependerán mucho de la posibilidad de acceder a una 

vivienda o terreno informal donde construir hogar, la proyección está mediada por las 

oportunidades labores, económicas, bienestar social y el marco jurídico de su residencia. 
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3-Relación entre los asentamientos informales, población migrante y la organización 

social. 

 

A partir de los documentos y catastros revisados, existe una directa relación entre los 

asentamientos informales y la población migrante, la organización social y comunitaria es 

fundamental en este contexto de sobrevivencia en asentamientos informales. La organización 

es un medio y mecanismo para acercarse a la institucionalidad y formalidad, pertenecer a un 

comité de vivienda u otra organización comunitaria funcional les otorga un estatus diferente 

a sus pares, por la regularización de su situación migratoria.  

En los campamentos y en este contexto de informalidad residencial, el sentimiento de arraigo 

y pertenencia al territorio es fundamental. La economía de la solidaridad territorializada  

(Abramo, 2001), relaciones de solidaridad mediante las cuales se construyen redes, factores 

que incidirían en la opción por preferir el campamento por sobre otros tipos de vivienda. 

‘‘Ante la falta de espacios comunitarios que den soporte a actividades relacionadas con la 

participación comunitaria y la ausencia de relaciones espaciales de proximidad, los usuarios 

establecen espacios alternativos de reafirmación identitaria’’ (Ferreti y Arreóla, 2013, p.7) 

En relación a lo anterior, Soja (2010) plantea que la creación del campamento representa una 

lucha contra las desventajas que produce la producción y reproducción desigual, en este caso, 

de un mercado de la vivienda discriminador y abusivo tanto mediante los mecanismos 

formales como los informales. En este influye directamente la noción mercantilizada de la 

vivienda y la privatización del derecho a la vivienda.  

Los habitantes y residentes de espacios de informalidad se ven en la necesidad de crear 

comunidad y a la vez fortalecen el tejido social en este contexto de sobrevivencia y 

subsistencia. Se reconocen y comparten vivencias semejantes lo que incide en el vínculo 

entre ellos y el territorio, influyendo en el sentimiento de pertenencia con el lugar.  

Según el catastro de campamentos 2022, los asentamientos informales aumentaron tanto en 

número de campamentos, en polígono y cantidad de personas por hogar, las olas migratorias 

posterior a la pandemia reforzaron la necesidad de buscar en asentamientos informales el 
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derecho a habitar. Además la cantidad de personas por familias encarece la posibilidad de 

acceder a un arriendo formal. Existe una directa correlación entre los campamentos y la 

población migrante.  

Otro de los factores que inciden en la decisión de habitar un campamento es la precarización 

social, la complejidad que presenta la población migrante al dificultarse los procesos de 

regularización migratoria influyen directamente en las posibilidad y oportunidades para 

acceder a un trabajo formal. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

 

A partir del trabajo teórico, metodológico y el levantamiento de información mediante 

diversas técnicas de recolección y participación, es que podemos determinar que la principal 

razón para vivir en un campamento responde a la falta de recursos, oportunidades y a la 

vulnerabilidad social a la que se ve sometida esta población más carenciada, bajo este 

escenario es que la organización en los asentamientos informales surge como respuesta ante 

la ausencia del estado en materias de vivienda y derechos fundamentales, como habitar 

dignamente con servicios básicos y estándares de habitabilidad.  

Mediante la revisión bibliográfica y por sobre todo a través del trabajo en terreno, se 

evidenció como la falta de institucionalidad en contextos de informalidad, fuerza a esta 

población más carenciada a buscar caminos que los vayan acercando a condiciones mínimas 

de sobrevivencia.  

La organización social dentro de los asentamientos informales es fundamental para generar 

el movimiento y la fuerza común dentro del campamento, en este contexto es que toma mayor 

relevancia el rol de la mujer en este espacio informal debido a que en las organizaciones 

comunitarias funcionales predominan la conformación y consolidación de lideresas.  

A partir de la hipótesis y los objetivos propuestos, mediante los antecedentes recopilados y 

la problemática identificada, podría plantear que mi hipótesis de alguna u otra manera se 

corrobora considerando que grande parte de las negociaciones que se llevan a cabo dentro 

del campamento Villa Internacional, con la institucionalidad y autoridades, son llevadas a 

cabo por mujeres pertenecientes a alguna organización comunitarias, pero a la vez, durante 

el trabajo en terreno pude evidenciar que rol de los comités de vivienda no tienen el fin último 

y único de obtener la primera vivienda, por el contrario, el conformar un comité de vivienda 

y pertenecer a una agrupación u organización les permite a los habitantes del campamento 

acercarse a la institucionalidad y la formalización.  

Mediante el trabajo en terreno también se evidenció que la conformación de los comités de 

vivienda son un mecanismo para acceder a la urbanización de los asentamientos informales 

por sobre la relocalización a viviendas sociales, las diferencias culturales, el arraigo con el 
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territorio, el sentimiento de pertenencia y  los vínculos entre vecinos, inciden directamente 

en el deseo de los habitantes por quedarse en este espacio autoconstruido comunitariamente 

o retornar a él una vez entregada y habitada su vivienda social.  

En todos estos procesos es fundamental el rol de la mujer, la madre, la cuidadora, la 

trabajadora y ahí principalmente es donde debiesen existir más registros con respecto al rol 

de la mujer como pobladora y dirigente social.   

 ‘‘Los catastro no alcanzan a evidenciar los porcentajes de lideresas, abordan más lo 

cuantitativos, los números en cuanto a cantidad de personas o familias más que registrar o 

cuantificar organizaciones sociales, los catastros lo ven más desde un aspecto individual-

numérico, pero cuando nos vamos a los aspectos más cualitativos o intra agrupaciones ahí si 

uno puede darse cuenta de las características de las conformaciones que en este caso sí 

predomina ampliamente la participación femenina’’ (Adolfo Sepúlveda, FUSUPO-SERVIU) 
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ANEXOS 
 

 

Imagen 1: Avenida  Playa Blanca, eje estructurante del Campamento Villa Internacional de 

Mejillones. 

 

 

Imagen 2: Calle Colombia del campamento Villa Internacional de Mejillones. 
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Imagen 3: Calle Bolivia Campamento Villa Internacional de Mejillones.  

 

 

Imagen 4: Cambio de directiva Comité de vivienda.  
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Imagen 5: Equipo convenio FUSUPO-SERVIU y equipo DIDECO Mejillones.   

 


