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nadas MigratoriasY), desde el año 1994, constituyó el principal foro sobre la 
problemática migratoria en Chile, en donde han participado inmigrantes, 
refugiados, académicos, parlamentarios, funcionarios de alto rango del Es
tado chileno, diplomáticos peruanos y autoridades religiosas de alto nivel, 
en tanto que la participación de las organizaciones de inmigrantes peruanas 
autónomas fueran paulatinamente excluidas de las mismas10

. 

El proceso de exclusión de los refugiados políticos peruanos es relatado por 
Jorge, refugiado, 52 años, originario de La Libertad, exiliado desde 1992: 
((Cuando llegué aquí había una orfandad de organizaciones. Entonces vi
mos que era necesario hacer algo juntos _V se propuso la formación de una 
comunidad cristiana y ahí en el Incami se gestó la comunidad cristiana 

de la Vida YY en el invierno del 93, nos juntamos y comenzamos a 
juntar más gente y funcionó, pero por malos entendidos con la parroquia 
Italiana no duró mucho y además que fue muy manipulada por el Instituto 
Católico de Migración, lamentablemente ellos, los curas querían tener todo 
el poder, mantener a la gente controlada y no dejar que la gente se organice, 
y actuaron para que se disolviera nuestra organización )J. 

Después de este conflicto la mayoría de los refugiados políticos buscaron 
espacios alternativos; muchos venían de la extrema izquierda peruana; fue
ron, por ejemplo, militantes o simpatizantes de las siguientes organizacio
nes: uUnidad Democrática Popular- Pueblo en Marcha (UDP))J, organiza
ción con vínculos con el MRTA, asocorroPopulardelPern (SPP)", organiza
ción de apoyo de Sendero Luminoso en el Perú, el "Movimiento de Izquier
da Revolucionaria (MIR)". Otros venían de organizaciones políticas como el 
"Partido Unificado Mariateguista (PUM)", el "Partido Socialista Revoluciona
rio (PSR)", los cuales fueron parte de "Izquierda Unida)), el frente legal de 
izquierda con mayor presencia en el Perú durante la década de los ochenta; 
asimismo, habían militantes del APRA y algunos dirigentes vecinales11

. Por 

10 

11 

El Instituto Católico de Migraciones, publica bimensualmente, desde mediados de la 
década del Ochenta, una revista, con el nombre de "Migrantes"; una lectura somera de 
los contenidos de los números 50 al 63, que cubren el período 1994-2003, da una exce
lente orientación de este proceso. 

Es importante destacar que muchos de los refugiados políticos que llegaron a Chile, en 
aquellos años, no lo hicieron amenazados por el Estado, sino por militantes de Sendero 
Luminoso, organización de ideología maoísta que fue creada en la década de los sesenta 
por un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad San Cristóbal de Iluanta, en 
la provincia de Ayacucho, ubicada en la sierra central del Perú, una de las zonas más 
pobres y marginales de dicho Estado. En los inicios de la década de los ochenta, le 
declaró la guerra al Estado peruano, iniciándose así un conflicto armado que desangró al 
país hasta su derrota en el año 1994. Militantes de Sendero Luminoso asesinaron a cien
tos de dirigentes de la Izquierda legal peruana (IU), a través de asesinatos selectivos, y 
cometieron asesinatos colectivos en varias comunidades campesinas que no se quisieron 
plegar a su llamada "Guerra Popular"; una mayor información sobre esta organización, se 
puede ver en la página web del informe de la "Comisión de la Verdad en el Perú". 
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otra parte, muchos de los conflictos que dichas organizaciones tuvieron en 
el Perú se trasladaron a Santiago, y a la hora de crear nuevas organizacio
nes, primó en muchos casos el hecho de haber pertenecido o simpatizado 
con una misma estructura en el Perú. A fines del año 1995 ya se habían 
formado otras organizaciones de refugiados políticos, como el "Comité de 
Refugiados Políticos Peruanos en Chile'', la ((Casa Andina de Solidaridad)), 
la "Asociación de Peruanos Para la Integración de América Latina _y el Ca
ribe (APILA)''. Eran organizaciones en general pequeñas, pero con sólidos 
vínculos con organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil chi
lena, como el ((Comité de Derechos del Pueblo (CODEPU)'', 'Za Fundación 
Social de Ayuda Cristiana (J¡-:ASIC))), y la sección de "Amnistía Internacional 
en Chile'', entre otras. Jorge explica este proceso: "Yo fui uno de losfunda
dores de una de las primeras organizaciones cristianas que se llamó: ·~mi
gas de la vida", después con el tiempo formamos el ((Grupo de los Ocho", 
integrado exclusivamente por refugiados; nos juntamos para ver qué podía
mos hacer por nuestros casos en el Perú, así tocamos las puertas de las orga
nizaciones de derechos humanos chilenas para sensibilizar y dar a conocer 
la existencia de refugiados peruanos viviendo en Chile. Después del grupo 
de los ocho se formó el Comité de Refugiados y Proandes, las organizaciones 
que tienen más peso ahora". 

Todas estas organizaciones centraron su trabajo en la sociedad civil chilena 
y en establecer lazos con organizaciones de la izquierda chilena, como el 
Partido Comunista, lo que quedaba del Movimiento de Izquierda Revolucio
nario (MIR) de Chile, y el Partido Humanista, con la finalidad de buscar su 
apoyo para difundir la situación política que el Perú vivía en aquellos años. 
Un ejemplo de ello, es que en la "Fiesta de los Abrazos", actividad que 
organiza el Partido Comunista de Chile en el Parque O""Higgins todas las 
primeras semanas de enero cada año, las organizaciones de refugiados pe
ruanos entre 1994 al 2002, siempre contaron con establecimientos en donde 
difundían sus ideas políticas, la situación de los derechos humanos en el 
Perú; además, ofrecían comida típica peruana e incluso vendían artículos 
elaborados por los presos Políticos de su país 12

. 

En 1996, algunas organizaciones como la "Casa Andina de Solidaridad", y el 
"Comité de Refugiados Peruanos en Chile", emprendieron una serie de ac
tividades para denunciar el carácter autoritario del régimen Fujimorista, con
vocaron a marchas y concentraciones frente a la Embajada peruana en San
tiago y realizan actividades de difusión en sindicatos y universidades, sin 

12 Una descripción de estas actividades se puede encontrar en el semanario "El Siglo", 
medio impreso publicado por el Partido Comunista de Chile, en sus números correspon
dientes al mes de enero de cada año. www.elsiglo.cl 
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embargo el secuestro de la Embajada del Japón en Lhna, en el año 1996, 
llevado a cabo por miembros del "Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 
(MRTA)", fue el que dinamizó las actividades de la "Casa Andina de Solida
ridad" y de otros refugiados políticos en Santiago de Chile, además contó 
con el apoyo de diversos actores estudiantiles y de la izquierda chilena. 

Durante los más de cuatro meses que duró la ocupación de la Embajada de 
Japón en Lima, se organizaron en Santiago de Chile por lo menos 12 activi
dades de apoyo a dicha acción, entre las que se cuentan cinco marchas a la 
Embajada del Perú en Santiago, tres foros de discusión en la Universidad de 
Chile y dos en la Universidad Pedagógica de Chile, incluso, el 23 de abril de 
1997, al día siguiente de la acción militar del Ejército Peruano que rescató a 
los rehenes de la Embajada del Japón en Lima, se concentraron frente a la 
Embajada del Perú en Santiago alrededor de tres mil manifestantes, los 
cuales denunciaron el asesinato de miembros del MRTA, capturados por 
militares peruanos en dicha acción13. "La Casa Andina de Solidaridad", dejó 
de funcionar a los pocos meses y algunos de sus integrantes formaron una 
nueva agrupación que tomó el nombre del "Movimiento 22 de abril", en 
memoria de la acción de la toma de la embajada. Esta nueva agrupación 
realizó algunas actividades hasta el año 2001, siendo la principal, el home
naje anual en las instalaciones de la Central Unitaria de los Trabajadores de 
Chile (CUT), a lo que ellos denominaban sus caídos en la acción de la 
Embajada delJapón en Lima14

. 

Las acciones y eventos de estas dos organizaciones, junto con algunas pro
movidas por el "Comité de Refugiados en Santiago de Chile"15 , son una 
muestra del dinamismo y el apoyo político que tuvieron dichas organizacio
nes por parte de actores de la sociedad santiaguina, sin embargo, no conta
ban con el apoyo de los inmigrantes económicos, y para fines de 199816

, 

pasan a buscarlo en la "Lima chica". 

En 1998, las organizaciones de refugiados peruanos se interesan por las 
condiciones de vida de los inmigrantes económicos y los fuertes procesos 
de discriminación que estos enfrentan en el centro de Santiago de Chile, 
generando diversos programas de ayuda, por ejemplo, el ((Comité de Refu-

13 El Mercurio, 24 de abril de 1997. www.emol.cl. 
14 Incluso uno de estos homenajes fue filmado y trasmitido por un Canal de Televisión 

Peruana, Frecuencia Latina, en el mes de abril de 1999. 
15 Dicha organización llevó a cabo un homenaje público a los presos políticos de Sendero 

Luminoso que fueron asesinados en el mes de junio del año 1986, cuando se tomaron los 
Penales de Alta Seguridad de Canto Grande, el Frontón y Santa Bárbara. 

16 Osario, Víctor, "Homenaje a presos de Sendero Luminoso en Santiago de Chile", en: El 
Metropolitano, p. 8. 21 de junio de 1999. Santiago de Chile. 
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giados Peruanos en Chile)), instala un Consultorio Jurídico en la Plaza de 
Armas de Santiago, con la finalidad de asesorar legalmente a los inmigran
tes que tenían problemas en ese ámbito; por otra parte, APILA implementó 
una bolsa de trabajo y de asesoría legal, mientras que Proandes abrió una 
bolsa de trabajo y se conectó con otras organizaciones de la sociedad civil 
chilena para ofrecer asesoría legal y acceso a programas de salud para 
mujeres inmigrantes, en tanto que la Parroquia Italiana abrió una bolsa de 
trabajo para mujeres; por otro lado, un Pastor evangélico peruano organizó 
un programa de asistencia para los inmigrantes peruanos indigentes en el 
Centro de Santiago debido a que: 'Za gente tenía problemas, gente que 
sufría abusos, atropellos, necesidades, gente que dormía por la Plaza de 
Armas. Entonces nosotros acudimos a ellos y les ofrecimos asistencia en la 
calle, en los alrededores de la Plaza de Armas". Además, el Incami estable
ció una bolsa de trabajo exclusivamente para empleadas domésticas. 

Se desarrolló así, una fuerte competencia entre las organizaciones de refu
giados peruanos y de aquellas con el Incami y la embajada peruana en 
Santiago. El ((Comité de Refugiados Peruanos en Chile", y "Proandes)~ esta
blecieron en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Santiago, activida
des como el reparto de regalos a los hijos de los inmigrantes en Navidad y 
celebraciones patrias paralelas a las organizadas por la Embajada Peruana y 
el Incami, en los años 1998, 1999 y el 2000. 

La crisis del régimen Fujimorista a inicios del año 2000, permitió nuevamen
te el despliegue de actividades políticas transnacionales de algunas organi
zaciones de inmigrantes como aEl Comité de Refugiados Peruanos en Chile)', 
'Proandes )) y "Apila", actividades que incluyeron manifestaciones ante los 
locales diplomáticos del Perú en Chile, conferencias de prensa y Jornadas 
de Difusión sobre la situación peruana en Universidades y otros espacios 
públicos, siendo uno de ellos el de la Plaza de Armas; no era raro ver a 
activistas peruanos denunciando las irregularidades y la corrupción del Ré
gimen Fujimorista. La crisis política en el Perú acaba con la huida de Fujimori 
al Japón y el nombramiento de un Presidente interino, Valentín Paniagua, el 
cual convocó a nuevas elecciones generales, en donde fue elegido Alejan
dro Toledo. 

La transición política en el Perú ocasionó varios cambios, se abrieron nue
vas organizaciones de inmigrantes peruanos, como la Asociación de Resi
dentes Peruanos en Chile (APECH), constituida por inmigrantes económi
cos y algunos refugiados políticos, bajo el patrocinio del nuevo Cónsul 
peruano, quien creó en el año 2002 "El Foro de Organizaciones Peruanas 
en Chile", participando en este la mayoría de las organizaciones de inmi
grantes, pero, algunas de las organizaciones como "Apila", propusieron que 
la elección de los representantes fuese mediante un proceso electoral que 
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involucraría a los ciudadanos peruanos inscritos en los registros del Consu
lado. Humberto Campos17

, dirigente de "Apila))) refugiado, originario de 
Chimbote, exiliado en Chile desde 1993, sostuvo: "Recién con este gobierno 
se ha empezado a crear los Consejos de Consulta de los peruanos en el exte
rio~ pero más como apéndices de las delegaciones diplomáticas, con el inte
rés de controlar a la colonia peruana, en vez de ayudar en resolver su~"~ 
problemáticas,· para ello limitan en lo posible, la capacidad de que los pro
pios inmigrantes peruanos podamos participar democráticamente en la crea
ción de los organismos administrativos que nos compete. Esto no es un rega
lo del gobierno actual, sino una demanda de los migrantes peruanos en el 
exterio~ no fue una demanda estructurada, más bien desordenada; pero 
que este gobierno oportunistamente ha buscado aprovecharse de casi la dé
cima parte del población peruana que se encuentra en el exterior (cerca de 
dos millones y medio de personas) y de las remesas que llegan al Perú (1295 
millones de dólares en el afio 2003, según el BID); tanto políticamente como 
económicamente es un sector social importantísimo''. Sin embargo, 
((Proandes))18

, sostuvo una posición contraria: ((El Foro, como nosotros lo 
hemos entendido, es una inédita instancia de encuentro y coordinación, 
voluntaria, espontánea y horizontal) de representantes de asociaciones y 
clubes, convocada por el actual señor Cónsul. Como todos lo sabemos, tal 
coordinación es de suyo difícil, dada la heterogeneidad de la inmigración 
peruana actual en Chile. Fuertes diferencias de estrato socioeconómico, ni
veles educacionales, ideas políticas, religiosas, etc, etc. Incluso) a nivel perso
nal, son de todos conocidas las polémicas, acusaciones y divisiones que han 
protagonizado varias de las asociaciones de inmigrantes peruanos y sus 
representantes. Agrégase a ello el hecho contundente de que la suma de 
todos/as nuestros asociados no alcanza ni a una milésima parte de los cerca 
de 60.000 compatriotas residentes en Chile, los cuales no han evidenciado 
ni la más mínima necesidad de ser representados por alguna asociación o 
Foro (el cual, dicho sea de paso, la gran mayoría desconoce siquiera su 
existencia). Por todo ello, la única ((representación)} real y posible de la co
munidad inmigrante peruana en general -si es que hay alguna- es la del 
Consulado del Perú, puesto que ella emana del gobierno peruano". 

El argumento de esta organización denotó una construcción de ciudadanía 
desde arriba hacia abajo, además de contenidos fuertemente autoritarios, ya 

17 Campos; Ilumberto, "Sobre el FORO y Consejos de Consulta de Peruanos"; Carta dirígida 
a la Comunidad peruana en Santiago de Chíle, 26 de mayo del 2004, Chile. 

18 Proandes, "Sobre la propuesta de ((Legalizar" el Foro de Asociaciones y Clubes Peruanos 
en Chile". Carta de Proandes al foro peruano, 13 de mayo del 2001, Santiago de Chile. 
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que demandaban la presencia paternalista de los representantes del Estado 
peruano, en tanto que la propuesta de Campos, propone una construcción 
de ciudadanía, desde la sociedad hacia el Estado. En este sentido es intere
sante resaltar que si bien Proandes cuenta con algunos refugiados entre sus 
activistas y participó en las jornadas contra la dictadura de Fujimori en la 
década de los noventa y en los primeros años del dos mil, ya a mediados 
del año 2003, había pasado a ser la organización con más estrechos víncu
los con el consulado peruano en Santiago de Chile. Si bien su presidenta, 
Carolina Huatay, llegó a Chile como refugiada en el año 1997, cuando tenía 
22 años de edad, no alcanzó a ser socializada en los modelos de construc
ción de ciudadanía activa de la década de los ochenta, pues pasó la mayor 
parte de su juventud bajo la dictadura Fujimorista. En tanto que Humberto 
Campos pertenece a la generación que se educó políticamente entre las 
décadas de lo setenta y ochenta, en donde el modelo de ciudadanía impe
rante fue desde abajo hacia arriba, es decir, desde la sociedad al Estado. 

A fines del año 2002, ((Proandes)) dejó de trabajar en el Centro de Santia
go, privilegiando desarrollar sus vínculos con el Instituto de la Mujer y la 
Unifem y sus dirigentes estrecharon lazos con el Cónsul peruano; incluso 
algunos de sus dirigentes, que antaño resaltaban su condición de refugia
dos, pasaron a identificarse como "inmigrantes" (I-Iuatay y Calquisto, 2003; 
4), recibiendo recursos económicos de dichas dependencias para sus pu
blicaciones e incluso trabajaron esporádicamente en proyectos financia
dos por las mismas; al parecer la lucha no era por principios sino por 
recursos económicos y políticos concretos19 , además de ser la correa de 
trasmisión de las necesidades de los inmigrantes económicos hacia las 
autoridades peruanas. 

Otra organización, el "Comité de refugiados peruanos en Chile", si bien 
participó de este foro, privilegió un trabajo directo en la zona del centro de 
Santiago, conocida con la "Lima chica". Sus dirigentes son reconocidos en
tre los inmigrantes peruanos ya que resuelven sus problemas de legalidad y 
asumen su defensa ante los abusos de las autoridades chilenas; incluso 
organizaron a comienzos de este año una marcha por el centro de Santiago 
con la finalidad de solicitar una nueva amnistía para los inmigrantes sin 

19 Un ejemplo de ello es el texto de Ricardo jiménez: "Diccionario del habla peruano 
chilena 1 chilena peruana. l)na conversación intercultural para escucharnos. Proandes 
-Consulado General del Perú en Chile- ()rganización lnternacional para las Migraciones 
(C)IM), Santiago de Chile. 
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papeles20
, además ya han generado otra nueva organización llamada «Sindi

cato Asamblea de Trabajadores Migrantes>>. Dichas organizaciones son las 
de mayor presencia en la zona céntrica de Santiago y mantienen sólidos 
vínculos con otras organizaciones peruanas en Buenos Aires (Argentina), y 
La Paz (Bolivia). 

Conclusiones 

La reterritorilización del fenómeno peruano en Santiago de Chile es un 
ejemplo de cómo se da la lógica globalización/ glocalización donde la idea 
de comunidad "imaginaria", propuesta por Anderson (1992), adquiere un 
sentido fuera del marco del Estado-nación. Asimismo se confirma la hipóte
sis expuesta por Faist en el sentido de que los conflictos políticos de los 
inmigrantes se trasladan con ellos y si estos tienen una fuerte intensidad, 
expresada en la presencia de refugiados y exiliados en el país receptor. 

Es importante resaltar que el desarrollo del enclave territorial y de las activi
dades políticas de los refugiados peruanos en Santiago de Chile no fue 
coincidente en un primer momento, durante los años 1991 a 1997; casi no 
existen documentos o artículos en la prensa chilena en donde aparezcan 
organizaciones de los refugiados respaldando o denunciando actitudes dis
criminatorias por parte de ciudadanos o funcionarios chilenos, las noticias 
básicamente hacen referencia a actividades políticas de los refugiados pe
ruanos y en general son publicadas por medios de comunicación y prensa 
relacionada con organizaciones de la Izquierda Chilena 21

. Pero, desde 1999, 
todas las organizaciones de refugiados se vuelcan a trabajar en la zona de 
Santiago Centro en donde se concentran los inmigrantes económicos. ¿Cuá
les fueron las razones de este viraje? Un primera conclusión es la necesidad 
de las organizaciones de refugiados peruanos por ganar una mayor legitimi
dad entre sus connacionales y el reconocimiento ante la sociedad civil chi
lena como interlocutores representativos de los inmigrantes peruanos, otro 

20 

21 

Cientos de peruanos y otros grupos de residentes extranjeros marcharon por las calles de 
Santiago en protesta por los atropellos a los derechos de los inmigrantes y refugiados. El 
presidente del Comité de Refugiados Peruanos, Raúl Paiba, señaló que la marcha de este 
domingo fue para reclamar por una amnistía migratoria general. El reclamo peruano de 
una amnistía general migratoria se mezcló con las demandas para acabar con la discrimi
nación laboral que les afecta. La presidenta del «Sindicato Asamblea de Trabajadores 
Migrantes", Roberta H.opón Maza, afirmó que su agrupación ha solicitando de forma 
gradual cosas al gobierno del presidente Ricardo Lagos y agradeció el apoyo de organi
zaciones chilenas que se sumaron a la marcha. http://www.elcomercioperu.com.pe/ 
OnLine/1 Itml/2001-04-18/onlMundo0127447.html 

Básicamente son dos: "EL Siglo" y "Punto Final". www.elsiglo.cl y www.puntofinal.cl 
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factor fue el acceso a recursos económicos. Muchos de los dirigentes de las 
organizaciones cobran por las asesorías legales, laborales y de acceso a 
servicios sociales, orientaciones vitales para los nuevos inmigrantes que no 
cuentan con dicho conocimiento; por otra parte, está también el tema del 
prestigio y el reconocimiento; durante el trabajo de campo pude observar 
cómo los dirigentes usaban sus relaciones con el Cónsul, funcionaric)s chile
nos y organizaciones de la sociedad civil para solucionar problemas concre
tos de los inmigrantes, y en muchos casos el esfuerzo del dirigente no tenía 
una compensación monetaria, pero sí se creaban relaciones de solidaridad 
y reconocimiento. Un elemento que resalta es la amnistía migratoria de 
1998, con ella se forma un importante número de inmigrantes con la legali
dad necesaria para luchar por sus derechos políticos en Chile. 

En consecuencia, el surgimiento del enclave territorial étnico de los inmi
grantes peruanos junto con la presencia previa de refugiados políticos pe
ruanos que establecieron relaciones con organismos de la sociedad civil 
chilena y que adquirieron conocimientos relacionados con el funcionamiento 
de ciertas instituciones chilenas, fueron condiciones claves para el desplie
gue de sus actividades políticas trasnacionales. Sin la conjunción de ambos 
factores, estas son marginales; asimismo, opera como un espacio simbólico 
al cual acuden los y las inmigrantes peruanos/as, en donde obtienen ayuda 
legal y solidaridad de sus redes de apoyo, y se reencuentran con su comuni
dad "imaginaria" de procedencia. 

Por otra parte, las acciones políticas transnacionales de los inmigrantes pe
ruanos en Santiago de Chile se encuentran delimitadas en dos sentidos: 
Socialmente se encuentran construidas dentro de las redes transnacionales 
que las personas forman y por las cuales transitan (desde abajo), y en se
gundo lugar, por las políticas y prácticas de los Estados-nación territorialmente 
establecidos (desde arriba). Estas lógicas de articulación social y política 
generaron un campo de conflicto cuando las organizaciones de refugiados 
peruanos compitieron entre ellas y con el Consulado peruano y el Incami 
por tener una mayor influencia y reconocimiento sobre la población perua
na inmigrante. 
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