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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. Las prácticas de alimentación de las madres migrantes son influenciadas 

por la cultura materna, la existencia de redes de apoyo, el nivel socioeconómico, la 

disponibilidad de alimentos propios de su país, la relación con los sistemas sanitarios y la 

disposición para integrar las practicas culinarias de las sociedades de destino. OBJETIVO. 

Analizar la conformación de las prácticas de alimentación desplegadas por las madres 

peruanas que crían a sus hijos e hijas en Santiago de Chile. METODOLOGÍA. Cualitativa, 

exploratoria e interpretativa según los supuestos del interaccionismo simbólico. Grupo de 

estudio conformado por 11 madres migrantes peruanas seleccionadas por muestreo teórico 

intencionado cuyos relatos fueron analizados temáticamente a la luz de la teoría de Madeleine 

Leininger. RESULTADOS. Se ha teorizado en torno a la configuración de las prácticas de 

alimentación de los hijos e hijas de madres migrantes peruanas en Chile a través de las 

siguientes categorías, a saber; entre resistencias e integración culinaria y la valoración de la 

atención sanitaria en Chile. DISCUSIÓN. En las prácticas de alimentación de sus hijos e 

hijas, las madres migrantes peruanas entrevistadas, imbrican sus propios saberes, los 
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provenientes de la aceptación de las prácticas chilenas de alimentación infantil y los 

aprehendidos desde la cotidiana negociación con un sistema de salud chileno, frente al cual 

manifiestan ambivalentes valoraciones de su pertinencia cultural y social. 

CONCLUSIONES. Desde los supuestos teóricos de Leininger, las prácticas de alimentación 

de los hijos e hijas de las madres entrevistadas, se conforman desde el despliegue de 

estrategias de resistencia materna para mantener sus acervos identitarios como expresión de 

su propio emic, y también, desde la integración de las prácticas culinarias chilenas, que dan 

cuenta de un cotidiano diálogo de saberes para erigir a la alimentación de sus hijos e hijas 

como un instrumento de integración social estructural, a partir del sistema educacional, 

productivo y de salud. Esta expresión de dialogía, se contrapone con el lugar que ocupan los 

saberes técnicos del sistema de salud chileno, que en la práctica adquieren la forma de un etic 

hegemónico y etnocentrista, pese a la declaración de un enfoque intercultural en los 

principios que sustentan el modelo de salud imperante en el nivel primario de atención del 

sistema público de salud chileno. 

 

Palabras clave: Madres migrantes, alimentación migrante, crianza migrante, migración en 

Chile. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The feeding practices of migrant mothers are influenced by maternal 

culture, the existence of support networks, socioeconomic level, the availability of 

indigenous foods, the relationship with health systems and the willingness to integrate the 

culinary practices of their country. OBJECTIVES: Analyze the formation of feeding 

practices deployed by Peruvian mothers who raise their sons and daughters in Santiago, 

Chile. METHODOLOGY: Qualitative, exploratory and interpretive based on the 

assumptions of symbolic interactionism. Study group made up of 11 Peruvian migrant 

mothers selected by purposive theoretical sampling, whose stories were analyzed 

thematically in light of Madeleine Leininger's theory. RESULTS: The configuration of 

feeding practices of the sons and daughters of Peruvian migrant mothers in Santiago de Chile 

has been theorized through the following categories, namely, between resistance, culinary 

integration and the valuation of health care in Chile. DISCUSSION: In the feeding practices 

of their sons and daughters, the Peruvian migrant mothers interviewed interweave their own 

knowledge, knowledge which comes from the acceptance of Chilean infant feeding practices 

and knowledge acquired from the daily negotiation with a Chilean health system, toward 

which they express ambivalent assessments of its cultural and social relevance. 

CONCLUSIONS: From Leininger's theoretical assumptions, the feeding practices of the sons 

and daughters of the mothers interviewed are shaped by the deployment of maternal 

resistance strategies to maintain their identity heritage, as an expression of their own emic. 

They are also influenced by Chilean culinary practices, which reflect a daily dialogue of 

knowledge to maintain the nutrition of their sons and daughters, and act as an instrument of 

structural social integration, based on the educational, productive and health system. This 
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expression of dialogue contrasts with the technical knowledge of the Chilean health system, 

which in practice takes the form of a hegemonic and ethnocentric ethic. This contrast is 

evident despite the declaration of an intercultural approach in the principles that support the 

model of health prevailing at the primary level of care of the Chilean public health system. 

 

Keywords: Migrant mothers, migrant feeding, migrant childrearing, migration in Chile. 
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INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas dos décadas, 

Chile ha estado sujeto a importantes 

cambios migratorios producto del 

movimiento de personas de diferentes 

países de Latinoamérica y del Caribe que 

vislumbran en este país la oportunidad de 

obtener mejoras de sus espacios de 

subsistencia en relación con el 

mejoramiento de las condiciones 

económicas, salud, educación y 

alimentación, entre otras (1). Respecto al 

período de apogeo de la migración peruana 

hacia Chile a partir de la década del 90, 

coincide con el proceso de 

democratización vinculado al final de la 

dictadura cívico-militar, cuando Chile 

atraviesa una fase de estabilidad política y 

de importante crecimiento económico (2, 

3, 4, 5), condición que motivaría el 

movimiento de  población migrante 

peruana hacia Chile en búsqueda del 

mejoramiento de la situación económica y 

personal (2) e inspirada por la experiencia 

de los migrantes peruanos ya asentados en 

Chile. Desde ese lugar, a las causas 

económicas para la migración peruana 

hacia Chile, se une la intención de 

reunificar a las familias migrantes, 

mediante el reencuentro con redes 

familiares y de personas significativas 

ligadas  a  través  de  vínculos  afectivos  y  

 

quienes ya han tenido la posibilidad de 

migrar a Chile previamente (6).  

En la década de los 90, la 

migración peruana hacia Chile presentó 

una particular tendencia al aumento, 

ejemplificada en el importante incremento 

intercensal que ascendió de 7.649 

extranjeros nacidos en Perú para el año 

1992 a 37.862 para el año 2002 (7), 

quienes se ubicaron en sectores urbanos, 

de preferencia, en la ciudad de Santiago de 

Chile. Actualmente y dado el dinamismo 

de los fenómenos migratorios, el paso de 

los años ha dibujado variaciones de la 

magnitud de la migración hacia Chile. Es 

así, como últimas estimaciones del 

Instituto Nacional de Estadísticas a 

diciembre de 2021, indican que en Chile 

residían habitualmente 1.482.390 personas 

extranjeras quienes representan un 

aumento absoluto de 22.343 y un alza 

relativa del 1,5% en comparación con 

2020 (8). Para el mismo año, las 

estimaciones a nivel nacional dieron 

cuenta de que la población venezolana 

representó el 30,0% de la estimación de 

personas extranjeras residentes en Chile, la 

población peruana el 16,6% y la haitiana el 

12,2%, seguida por la población 

colombiana con el 11,7% en un cuarto 

lugar (8). En 2021, a nivel regional, la 
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Región Metropolitana concentra la 

mayoría de la población extranjera 

residente en el país, con 61,3%. 

Antofagasta es la segunda región con 

mayor cantidad de personas extranjeras, 

pues congrega al 7,2% de la población 

extranjera, superando levemente a 

Valparaíso, con el 6,5% (8). Cabe aclarar 

que, metodológicamente, estas 

estimaciones excluyen a personas 

extranjeras que hayan ingresado al país por 

pasos no habilitados, y que no hayan 

regularizado su situación a través de una 

solicitud o permiso de residencia en Chile 

o en el exterior para el lapso estudiado (9).   

Desde una perspectiva geográfica, 

si bien la existencia de límites geográficos 

comunes entre Perú y Chile erigen a la 

migración peruana hacia el país como 

representación de los movimientos 

poblacionales transfronterizos sur-sur, 

propio de los últimos fenómenos 

migratorios latinoamericanos. Cabe 

señalar que, en comparación con lo 

observado en el censo 2017, en la 

estimación de personas extranjeras a 

diciembre 2021, se observa la aparición de 

ciertas tendencias migratorias vinculadas 

más allá de las fronteras inmediatas, 

provenientes de Haití, Venezuela y 

Colombia (9), y en términos de 

crecimiento respecto de 2018 y 2019, los 

años 2020 y 2021, muestran un 

crecimiento desacelerado, en el contexto 

de una pandemia que involucró amplias 

restricciones a la movilidad de las 

personas, y, en consecuencia, a los 

procesos migratorios en la región y el 

mundo durante los últimos dos años (9). 

Por otro lado, como características 

generales de la integración de la población 

inmigrante en Chile, cabe destacar que se 

caracteriza por encontrarse inmersa en los 

estratos socioeconómicos más vulnerables 

de la sociedad chilena, ocupando espacios 

laborales precarizados y con escasas redes 

de apoyo (10) en una sociedad chilena que 

se caracteriza por el trato hacia la 

población migrante marcada por la 

discriminación de aquellos individuos que 

representan otredad. Desde ese lugar, la 

inédita y masiva llegada población 

migrante a Santiago de Chile en la década 

de los 90, corresponde a un hito, en que los 

migrantes peruanos ocuparon por primera 

vez, un espacio que históricamente ha 

identificado a peruanos y bolivianos como 

los "otros" de una supuesta identidad 

chilena blanca y "no indígena" (11) 

sustentada en la autopercepción de país 

pujante y sobresaliente a nivel 

latinoamericano. 

Estas condiciones de asentamiento 

de la población migrante en Chile cobran 

relevancia frente a la tendencia a la 

feminización de algunas comunidades 

migrantes (12). Es así como las cifras 

indican que, nuevamente obedeciendo al 

dinamismo de los flujos migratorios, para 

el año 2021, se ha observado una leve 

reducción de la brecha en el número de 

hombres y mujeres, con mayor 

incorporación de mujeres extranjeras 

residentes en el último año, y un flujo 

marcadamente concentrado en los tramos 

etarios entre 25-39 años (9), que 

corresponde a la etapa del curso de vida en 

que se confluyen las capacidades 

reproductivas y el potencial productivo de 

las mujeres. Desde esta perspectiva, la 

feminización de la migración hacia Chile 

ha significado para el período concerniente 
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entre enero 2014 y septiembre del 2022, un 

total de 156.858 nacimientos de madres 

migrantes o declaradas como extranjeras 

en el registro civil nacional, que 

corresponden al 8,3% del total de 

1.880.754 nacimientos ocurridos en el país 

durante el mismo periodo. De este modo, 

estas cifras corresponden a un aumento de 

un 316% (3,1 a 12,9%) en los partos de 

madres de otras nacionalidades en Chile 

desde al año 2014 al 2022 (13). En dicho 

período, las nacionalidades de madres 

extranjeras más frecuentes provienen de 

Perú (23%), Haití (20%), Venezuela 

(19%), Bolivia (13%) y Colombia (11%) 

(13). 

Desde el año 2017 se observa un 

leve aumento y estabilización del 

porcentaje histórico de partos de madres 

provenientes de los países limítrofes como 

Perú, Bolivia y Colombia con el 

concurrente aumento de los nacimientos 

de madres provenientes de Haití y 

Venezuela (13). Es así como para el año 

2020, se produjo un aumento del número 

de nacimientos en el país, período en que, 

del total de madres extranjeras, las mujeres 

de origen haitiano fueron las que más 

nacimientos aportaron (21,1%), seguidas 

de las mujeres peruanas (14,7%) (14, 15). 

A su vez, las regiones del extremo norte, 

Tarapacá (33,7%), Antofagasta (28,5%), 

Arica y Parinacota (22,8%), más la Región 

Metropolitana (21,0%), concentraron el 

mayor porcentaje del total de nacimientos 

de hijos e hijas de mujeres extranjeras 

(15).  

Con relación a los niños, niñas y 

adolescentes migrantes en Chile (NNA), 

para el año 2021 se estimó la existencia de 

198.266 personas extranjeras entre los 0 y 

19 años, que corresponden al 13,4% de la 

población total de migrantes en el país 

(16). De este total de niños, niñas y 

adolescentes migrantes, el 35,5% 

corresponde a población venezolana, 

secundados por los niños y niñas de Perú, 

con el 14,7% del total. En tercer lugar, se 

ubica Colombia, que representa el 12,5% 

de los NNA migrantes, seguido de Bolivia, 

que representa el 12,1% (16). La mayor 

diferencia se aprecia en los NNA 

migrantes provenientes de Haití, quienes 

representan el 6,1%, ocupando el quinto 

lugar de la estimación total de niños y 

niñas migrantes, pero que se trasladan al 

tercer lugar en la estimación total de 

población migrante en Chile con el 12,2% 

(16).  

Más allá de las cifras, es importante 

rescatar las circunstancias en que tiene 

efecto la crianza de los niños y niñas 

pertenecientes a familias migrantes en 

Chile, en donde muchas de las madres 

migrantes deben sortear diariamente los 

precarios espacios de subsistencia en que 

se ubican, y en el que negocian 

cotidianamente la doble presencia laboral 

y doméstica mediante y la conformación 

de cadenas globales de cuidado, 

remunerado o no, a nivel nacional y/o 

transnacional, con el objeto de 

compatibilizar la crianza de sus hijos e 

hijas con la obtención del sustento 

económico a través de un trabajo, con 

frecuencia, precarizado. Estos hallazgos 

encuentran asidero en una investigación de 

Correa (2015), que mostró que las madres 

migrantes peruanas frecuentemente 

pagaron por el cuidado informal de sus 

hijos e hijas, como una práctica cotidiana 
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de subsistencia, por cuanto, les permitía la 

continuidad laboral (17). 

Esta aparición de alternativas de 

cuidado distintas a las institucionales y 

familiares son favorecidas por la 

proporción de hogares monoparentales, a 

cargo de mujeres migrantes o familias 

nucleares conformadas por mujeres que 

trabajan y combinan precariamente el 

cuidado de su familia y el trabajo fuera del 

hogar (18). En razón de asegurar su 

subsistencia, la evidencia disponible 

aporta que algunos grupos de madres 

migrantes tienden a acceder a condiciones 

laborales en que, de manera simultánea, 

comparten la responsabilidad de responder 

tanto a su trabajo como a la crianza de sus 

hijos e hijas y/o el cuidado doméstico, en 

una suerte de doble presencia, propia de 

las sociedades industrializadas (19).  

Cabe señalar que el concepto de 

doble presencia laboral y doméstica, es 

reconocido por la Organización 

Internacional del Trabajo (s.f.), como uno 

de los más importantes factores de riesgo 

psicosocial de las mujeres asalariadas, 

debido a sus efectos en la salud que 

involucra desde estrés, ansiedad, 

depresión y problemas osteomusculares, 

entre otros, producto de la 

desestabilización del equilibrio entre la 

vida personal y familiar y las obligaciones 

propias del trabajo como consecuencia de 

la sobrecarga laboral (20). Desde ese 

lugar, el análisis sociocultural de temáticas 

vinculadas a acciones de salud en el 

contexto de crianza de los hijos e hijas de 

madres migrantes, encuentran mayor 

asidero al considerar que las estrategias 

desplegadas por las madres migrantes para 

compatibilizar la crianza en un país 

extraño, se convierten en factor de riesgo 

psicosocial para su salud.  

Por otro lado, y desde un enfoque 

intercultural, existen estudios que indican 

que los cambios culturales 

intergeneracionales en el contexto de las 

prácticas de alimentación infantil de 

familias migrantes pueden redibujar las 

prácticas familiares de alimentación de sus 

hijos e hijas con efectos en la salud y 

bienestar de sus familias (21, 22) 

justificando así el estudio de temáticas de 

migración, salud e infancia debido a la 

influencia de las diferencias culturales y 

ambientales en el desarrollo integral de los 

niños y niñas (23). 

Respecto a este punto, es de 

conocimiento que las acciones en la 

primera infancia tienen una alta tasa de 

retorno y constituyen una estrategia de 

desarrollo del país (23), por cuanto es 

durante los primeros cinco años de vida 

que se observan los mayores progresos en 

las áreas de: motricidad gruesa y fina, 

lenguaje, sociabilidad e independencia en 

el desarrollo de los niños y niñas (24). Otro 

argumento que sustenta este planteamiento 

se basa en la existencia de evidencia de un 

estudio económico realizado en Chile en el 

año 2015, que estimó que la falta de 

inversión en la primera infancia puede 

llevar a los países a sufrir una pérdida de 

varios puntos del producto interno bruto 

(PIB). El mismo estudio, también 

concluyó que invertir en primera infancia 

significa poner el foco en la promoción y 

la prevención, para así asegurar las 

condiciones para que los niños y niñas 

desarrollen el máximo de su potencial, con 

especial énfasis en sus familias y sus 

cuidadores (25).  
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Es así como desde la ciencia de 

Enfermería es relevante abordar los 

fenómenos sociales en un mundo 

globalizado donde los procesos 

migratorios se vuelven relevantes dadas 

sus implicancias sociales y sanitarias en 

donde, además de un enfoque intercultural 

para el cuidado de las familias migrantes, 

es necesaria la valoración desde un 

enfoque de determinantes sociales que 

visibilice las carentes condiciones de 

asentamiento de las comunidades 

migrantes y sus potenciales efectos en su 

salud mental y física.  

De este modo, aflora la necesidad 

de abordar el fenómeno de crianza de los 

hijos e hijas de madres migrantes, dentro 

de las que se incluyen las prácticas de 

alimentación, como baluarte de 

manifestación cultural e identitaria, por 

cuanto la migración involucra, más allá del 

traslado estricto de personas, el 

movimiento de prácticas, valores creencias 

y experiencias de las madres migrantes 

desde su país de origen (26) las que, a su 

vez, también se transforman en este 

recorrido hacia una sociedad de destino 

(27). Sin embargo, pese a estas 

transformaciones, perduran las creencias, 

valores, visiones de mundo en donde los 

hábitos alimentarios corresponden a una 

práctica cultural que las familias migrantes 

tienden a conservar como forma de 

identidad cultural. Siguiendo a Han (2018) 

“en la comida no habrá ninguna 

uniformización de la cultura ya que el 

sentido del gusto y del deleite 

corresponden a la producción de 

diferencias” (28).  

Según Fabio Parasecoli, citado en 

Arista (2020), con relación al vínculo 

existente entre gastronomía, cultura e 

identidad de los pueblos, “los ingredientes, 

los platos y las prácticas tienen el potencial 

de convertirse en marcadores culturales 

que identifican y congregan a individuos y 

comunidades quienes con frecuencia 

muestran un feroz apego a sus tradiciones 

alimentarias”, aspecto que es evidenciable 

con claridad en la experiencia 

gastronómica peruana (29).  

Desde otra vereda, en esta 

interacción con la sociedad chilena, las 

madres migrantes encuentran, como 

contrapunto, en el contexto de la Política 

Nacional de Salud Migrante al Programa 

Nacional de Salud Infantil y 

particularmente al Programa Chile Crece 

Contigo (2007) la puesta en práctica de la 

entrega de pautas de crianza para niños y 

niñas declarando el reconocimiento a la 

“diversidad cultural, representaciones, 

concepciones y prácticas culturalmente 

distintas de los niños y niñas migrantes en 

Chile” (30) en pro de favorecer su 

“adecuado desarrollo físico, psicológico, 

social y emocional” (31) mediante un 

modelo de educación y crianza infantil que 

paradojalmente transmite valores, 

creencias y costumbres chilenas (32).  

Pese a su enfoque intercultural, el 

sistema de salud instala desde una mirada 

hegemónica y positivista de la población 

migrante, un programa de salud infantil 

homogeneizante que subordina a la madre 

migrante en una suerte de disciplinamiento 

(33, 34), en cuya aculturación las prácticas 

de alimentación infantil ejercidas por las 

madres migrantes son escenario de 

permanentes fricciones entre ambas 

culturas, frente a las que, siguiendo a 

Bauman (2003), el sistema de salud 
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reacciona con vigilancia y sospecha (35). 

Respecto a este punto, algunas 

investigaciones disponibles dan cuenta 

que la atención de las madres migrantes 

constituye un desafío para el personal de 

salud por cuanto frecuentemente sus 

atenciones carecen de un perfil 

culturalmente sensible en lo relativo a 

crianza y alimentación infantil (36) a 

través del reconocimiento del otro, la 

adopción de un perfil intercultural y el 

abordaje de las necesidades culturales de 

los migrantes (37, 38).  

Para orientar la reflexión se 

formuló la siguiente pregunta de 

investigación en torno al fenómeno de 

estudio: ¿Cómo se configuran las prácticas 

de alimentación de los hijos e hijas de las 

madres migrantes peruanas que residen en 

la Región Metropolitana de Santiago? para 

responder al objetivo de analizar, desde 

una perspectiva intercultural, la 

conformación de las prácticas de 

alimentación desplegadas por las madres 

peruanas que crían a sus hijos e hijas en 

Santiago de Chile. 

Se espera desde el marco 

interpretativo de la Teoría de la Diversidad 

y Universalidad de los Cuidados de 

Madeleine Leininger, develar las 

implicancias sociales y culturales 

involucradas en la conformación de una 

práctica de alimentación frecuentemente 

valorada por enfermería con ocasión del 

control de salud de los niños y niñas. 

Desde ese lugar, esta teoría promueve la 

“identificación sistemática y documentada 

de las creencias, valores, símbolos y 

prácticas de los individuos desde su visión 

de mundo, experiencias de vida, contexto 

ambiental, etnohistoria, la lengua, y 

diversas estructuras sociales” (emic) 

(Leininger, 2002) que se constituyen en 

recursos para la construcción de acciones 

de salud beneficiosas y culturalmente 

congruentes, en dialogía con los saberes 

técnicos propios del sistema sanitario 

(etic) (39). A través de este diálogo de 

saberes, donde se entraman en la forma de 

un modelo de sol naciente, los 

conocimientos técnicos formales propios 

del sistema sanitario (etic), con los 

saberes, experiencias y cosmovisión de las 

madres migrantes y sus hijos e hijas, se da 

forma, producto de una suerte de 

negociación, a “acciones beneficiosas, 

congruentes y significativas para las 

personas, tan diversas como los perfiles 

culturales de los usuarios del sistema 

sanitario en un mundo globalizado” (40).  

Esta teoría propone la articulación 

de estas acciones en forma “sensible, 

creativa y significativa”, según las 

particulares formas de vida y las 

necesidades de los individuos, en pro de su 

bienestar, la salud o el afrontamiento de la 

enfermedad, la discapacidad o la muerte” 

(41). Desde esta postura epistémica se 

fomentan las concepciones culturales 

propias promotoras de salud, e influye solo 

sobre las prácticas potencialmente nocivas 

para la salud (42). De este modo, los 

supuestos teóricos de Leininger responden 

a la necesidad de instalar un marco 

epistémico con un fuerte enfoque 

antropocéntrico, que permite pensar la 

crianza de los niños y niñas migrantes 

desde una perspectiva teórica, cultural, 

local y socialmente congruente con su 

historia de vida y que adquiere la forma 

rizomática de un saber situado. Así, los 

niños, niñas y madres migrantes 
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estudiados se convierten en sujetos de 

cuidado únicos, particulares e irrepetibles, 

y que, para cuya comprensión, es 

necesario recorrer el camino que su cultura 

ofrece (40). 

Para concretar este análisis se 

optará por un diseño construido al alero del 

paradigma interpretativo, método 

cualitativo y diseño exploratorio, para que, 

a través de un proceso interactivo entre 

investigador y participantes, construir la 

realidad vivida por los sujetos 

participantes (43). Para su abordaje se 

plantea además un enfoque desde el 

interaccionismo simbólico con el fin de, 

siguiendo a Mead, citado en Alexander 

(1992), explicar el fenómeno como un 

momento en la acción social 

colectivamente estructurada, donde los 

sistemas simbólicos supraindividuales son 

los más importantes creadores de los 

objetos que tienen lugar en el espacio 

donde acontece la socialización (44). Este 

enfoque metodológico, intenta además 

identificar y comprender el significado de 

las acciones de las personas en la 

interacción humana dentro de su propio 

contexto social (45) aproximándose a la 

comprensión de la experiencia humana, en 

donde “las personas responden a 

situaciones particulares justificando su 

conducta que solo puede ser comprendida 

desde su contexto” (45). 

Desde el análisis y reflexión sobre 

“los motivos y creencias” desplegados en 

estas acciones (46) se relevan las creencias 

culturales, saberes y recuentos históricos 

desde las propias madres migrantes 

entrevistadas y no desde sujetos externos 

expertos: desde esta realidad y visión de 

mundo, se aspira a conocer y luego 

comprender la teoría (47). Así, desde la 

contrastación del análisis temático de los 

testimonios de la práctica cotidiana, y de la 

observación participante de los contextos 

y relaciones en el ejercicio de la crianza de 

los hijos e hijas de madres migrantes en 

Chile, se espera conocer y comprender los 

rasgos culturales develados, a través de los 

métodos que se usan para resolver la 

realidad cotidiana, indistintamente de su 

ubicación geográfico-social y/o 

pertenencia a una cultura más amplia (47).  

 

METODOLOGÍA 

El grupo de estudio fue obtenido a 

través de muestreo teórico intencionado 

compuesto por 11 madres peruanas que 

cumplen con los criterios de inclusión 

definidos en razón del constructo teórico y 

objeto de estudio de esta investigación 

tales como: residir en comunas de alta 

concentración de población migrante de la 

Región Metropolitana, según las 

estimaciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas al 31 de diciembre 2020 (49), 

fecha que coincide con el período de 

realización del trabajo de campo. Cabe 

señalar que, para este período, las comunas 

de la Región Metropolitana con mayor 

cantidad de población migrante 

correspondieron a la comuna de Santiago 

con un 15,1%, en un segundo lugar la 

comuna de Independencia con un 3,9% y 

en tercer lugar la comuna de Estación 

Central con un 3,7% (49). Otros criterios 

de inclusión se definieron debido a ser 

madres migrantes peruanas que se 

encontraban en el proceso de crianza de 

hijos o hijas menores de 4 años, nacidos/as 

o no nacidos/as en Chile, usuarios/as del 

nivel primario público de salud y de 
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educación preescolar al momento de la 

recogida de datos, es decir, entre los meses 

de octubre 2021 y enero 2022.  

Luego de establecer contacto con 

los jardines infantiles de mayor matrícula 

de población migrante, pertenecientes a las 

comunas de Santiago, Estación Central e 

Independencia, se contactó de manera 

telefónica y/o presencial a las madres 

peruanas de los niños y niñas menores de 

cuatro años para invitar a participar de esta 

investigación. Se planteó como requisito 

para la participación de las madres 

migrantes seleccionadas manifestar su 

intención de participar en la investigación 

a través de la firma de consentimiento 

informado, el cual ha sido aprobado para 

su aplicación por el Comité de Ética 

Institucional de la Universidad de Santiago 

de Chile, según consta en Informe Ético n° 

454/2021. 

Como producto de estas acciones, 

se logró conformar un grupo de estudio de 

11 madres peruanas, en su mayoría 

casadas con chileno o connacional (9 

participantes), o separadas (2 partici-

pantes). Los años de residencia de las 

participantes osciló entre los 3 a los 18 

años. Respecto al número de hijos, la 

mayoría de las madres participantes tuvo 

entre 1 y 3 hijos chilenos, no obstante, dos 

madres entrevistadas tuvieron hijos 

peruanos y chilenos, todos residiendo en 

Chile.  

Con relación al trabajo, 2 de las 

madres participantes se integraron al 

trabajo informal (Para la OIT un 

trabajador es considerado informal si al 

ser asalariado o del servicio doméstico no 

cuenta con cotizaciones de salud ni 

previsión social, o si es un familiar no 

remunerado del hogar, trabajador por 

cuenta propia o empleador propietario de 

una empresa del sector informal (69)) a 

través de emprendimientos personales, dos 

de ellas dedicadas al exclusivo trabajo 

doméstico no remunerado, dedicándose al 

exclusivo cuidado de sus hijos. Siete de 

ellas se integraron al trabajo formal (La 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) (2022), define como trabajo formal 

a todo trabajo remunerado que está 

registrado, regulado o protegido por 

marcos legales o normativos cuyos 

trabajadores cuentan con contratos de 

empleo, seguros, prestaciones laborales, 

protección social o representación de los 

trabajadores (70)) en el área del servicio 

doméstico remunerado. 

Como técnica de recolección de 

datos se aplicó una entrevista 

semiestructurada flexible, dinámica y no 

estandarizada, en donde “el propio 

investigador es el instrumento de 

investigación, siguiendo un modelo de 

conversación entre iguales a través de la 

interacción con sus informantes de un 

modo natural y no intrusivo, mediante una 

conversación normal y no de un 

intercambio formal de preguntas y 

respuestas (46, 50) y que permite a través 

del encuentro cara a cara entre el 

investigador y las madres participantes, 

comprender las experiencias y las 

conductas de vida de las personas en los 

reales contextos en que estos tienen efecto 

(46). En esta técnica, la pauta o guía de 

entrevista se convierte entonces, en una 

lista de áreas de la investigación que deben 

cubrirse con cada informante y que es 

utilizado para asegurar la exploración de 
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todos los temas claves de la investigación 

(46).  

La totalidad de las entrevistas 

fueron realizadas por la investigadora, 

cada una de aproximadamente una hora de 

duración, y tuvieron efecto entre los meses 

de octubre 2021 y enero 2022, vía 

telemática debido a la emergencia sanitaria 

por SARS-CoV-2. Respecto a este punto, 

cabe destacar los ambivalentes efectos de 

la crisis sanitaria en la realización del 

trabajo de campo, en tanto, por un lado, 

restringió la realización de entrevistas a 

modalidad telemática, sin embargo, y de 

manera favorecedora, permitió también la 

realización de estas entrevistas en un 

espacio de comodidad y confianza para las 

madres participantes, lo que permitió 

acceder a hallazgos vinculados con sus 

relaciones sociales y familiares y también 

los relativos con las condiciones 

estructurales de subsistencia, que a su vez 

constituyen hallazgos invaluables para el 

trabajo de campo.  

Los temas de las entrevistas 

realizadas versaron en torno a las prácticas 

de crianza como: i) expresión de los 

saberes propios de las madres migrantes en 

Chile ii) manifestación del intercambio de 

saberes entre las madres migrantes y su 

entorno con ocasión de su trayectoria 

migratoria. iii) La precariedad y carencia 

como articulador de las prácticas de 

crianza desplegadas por las madres 

migrantes en el cotidiano de sus vidas en 

Chile y iv) la relación con el sistema de 

salud como influyente de las prácticas de 

crianza de los hijos e hijas de madre 

migrante en Chile. Para este artículo se han 

retomado los hallazgos relacionados con la 

alimentación de la práctica de 

alimentación de las madres migrantes 

peruanas en Chile, los que, en su 

deconstrucción, advierten la presencia de 

elementos provenientes de las distintas 

dimensiones definidas en los tópicos de 

guion de entrevista con relación al objeto 

de estudio y pregunta de investigación. La 

saturación de la información se consiguió 

una vez que los relatos obtenidos no 

aportaron nuevos antecedentes vinculados 

a las categorías de análisis definidas ni 

otros hallazgos de interés para esta 

investigación.  

Las 11 entrevistas realizadas 

fueron transcritas e identificadas con la 

inicial del término Entrevistada (E) 

seguido de peruana (P) y del número 

correlativo de la entrevista, ejemplo: EP1. 

Cada uno de las observaciones y relatos 

fueron analizado manualmente mediante 

la técnica de análisis temático de 

contenido (51), a través del cual se 

identificaron eventos y descripciones que 

caracterizaron el objeto de estudio. Estos 

hallazgos fueron luego sometidos a un 

proceso de abstracción conceptual, 

sustentados en la definición de categorías 

y subcategorías, teóricas y emergentes. A 

su vez, estas categorías fueron 

deconstruidas, para hacer emerger los 

patrones más significativos y así mostrar 

las similitudes y diferencias existentes 

entre los relatos de las madres migrantes 

peruanas entrevistadas, para así lograr 

analizar, en profundidad, el fenómeno de 

alimentación de los hijos e hijas de madres 

migrantes peruanas en Chile. Finalmente, 

siguiendo a Strauss, citado en Polit y 

Hungler (2000), los resultados obtenidos 

fueron teorizados en torno a una categoría 

central de análisis identificada derivada de 
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la pregunta de investigación (45) a saber: 

entre resistencias e integración culinaria y 

la valoración de la atención sanitaria en 

Chile.  

 

RESULTADOS 

Entre resistencias e integración 

culinaria 

Respecto a la configuración de las 

prácticas de alimentación de las madres 

peruanas que crían en Chile, los 

testimonios atribuyeron un lugar especial a 

los saberes propios de las madres 

entrevistadas como una estrategia para dar 

continuidad a las creencias tradicionales y 

así expresar su identidad a través de la 

reproducción de sus costumbres y 

tradiciones en la sociedad de destino (52).  

 

“Desde que llegamos a Chile siempre 

cocinamos comida peruana, nunca he 

cocinado nada de Chile, hasta hacemos 

el ají de gallina, las lentejitas con guiso 

de pollo, pescado frito con una 

ensalada rusa, hacemos sopita de papa, 

de pollo, hacemos sus aguaditos, 

hacemos cosas ricas que hacemos en el 

Perú. A mi hija le encanta el ceviche, 

por ejemplo, yo pensé que no le iba a 

gustar por ser tan pequeñita, dije no, no 

le gusta, pero le encanta el ceviche con 

sus tallarines, así que, mi hija come 

todo lo que es peruano” EP1 

“Sí, la verdad es que trato de darle más 

cosas peruanas. Trato de darle lo que 

mi mamá hacía para mí” EP11 

“Yo cocino todo a lo peruano. Ósea 

todo con ají con eso… todo eso él lo 

come, de hecho, le gusta el ají. Hace un 

rato preparé ahora ceviche con 

tallarines con huancaína, y me pedía 

“mamá échame ají, quiero mi ceviche” 

me decía” EP7 

 

Si bien estas prácticas son moduladas 

por las creencias culturales, estas también 

serían influenciadas por el nivel 

socioeconómico alcanzado por las familias 

migrantes (22, 44, 53, 55), la 

disponibilidad de redes de apoyo 

familiares y connacionales (22, 56) así 

como por el acceso a los productos 

gastronómicos propios provenientes de sus 

países de origen a un precio accesible (22), 

que, para el caso de las madres migrantes 

peruanas en Chile, estas demandas 

encuentran resolución en la Vega Central 

(La Vega Central, también llamada “La 

Vega”, es un mercado ubicado en el 

extremo sur de la comuna de Recoleta en 

la ciudad de Santiago, capital de Chile. 

Este mercado se ubica en la ribera norte 

del río Mapocho, lugar antiguamente 

conocido como el “Barrio de la Chimba”, 

cuya fundación, en 1895, se reconoce a 

don Agustín Gómez García, un 

acomodado vecino de la zona que 

comerciante de frutas, verduras y 

hortalizas. Este mercado, originalmente 

recibió el nombre del “Gran Mercado de 

Abastos de la Ciudad” y se caracterizó, 

desde sus orígenes, por la existencia de 

viviendas precarias y populares. 

Actualmente, en sus recintos, se 

comercializan principalmente frutas y 

verduras, provenientes de los sectores 

agrícolas de la Zona Central de Chile y 

también los provenientes de otros países 

que comparten fronteras con Chile (71)), 

en el centro de Santiago, capital de Chile 

(57). De esta forma las madres migrantes 

reconstruirían su identidad en la sociedad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(establecimiento)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recoleta,_Independencia_(Chile)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mapocho
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Central_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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de destino cargada de saberes y 

experiencias provenientes de su 

experiencia migratoria y de su país de 

origen (58).  

Por otro lado, las madres peruanas 

entrevistadas destacan en la práctica de 

alimentación de sus hijos e hijas, su 

intención de integrar las tradiciones 

chilenas como una estrategia de 

aculturación (59), que por una parte perfila 

la reconstrucción de sus identidades como 

madres migrantes que crían en Chile, pero 

que, a través de la adopción de elementos 

culturales chilenos, también facilitaría su 

integración estructural a la sociedad 

chilena. Estos hallazgos encuentran 

asidero en algunos estudios interna-

cionales realizados en población de 

madres migrantes y sus hijos e hijas de 

origen afrodescendiente, haitianas y del 

caribe, que indican que la integración de 

los patrones culturales vinculados a la 

alimentación de las sociedades de destino, 

estaría influenciada, además del nivel 

socioeconómico, las creencias culturales 

de las familias migrantes (22, 42, 53, 54, 

55), y la disponibilidad de redes de apoyo 

(22, 56), por la aproximación que ejercen 

las madres migrantes a las tradiciones 

culinarias de la sociedad receptora, como 

expresión de su disposición a aceptar la 

cultura de la sociedad de destino (54, 60) 

como respuesta a distintas motivaciones y 

necesidades de integración social. Desde 

ese lugar, toma relevancia el indagar en las 

prácticas de alimentación infantil en el 

contexto de familias migrantes, por 

cuanto, los cambios culturales 

intergeneracionales pueden redibujar las 

prácticas familiares de alimentación con 

efectos en la salud y bienestar de sus 

familias de sus hijos e hijas (21, 22). 

 

 “Le trato de dar variado, de todo. 

Igual le hago lentejas al estilo de acá, o 

de allá. O porotos al estilo de acá” EP8 

“De todo. Por el día come en el jardín, 

ósea en el jardín le dan comida chilena, 

y en la casa cocino de todo” EP10 

” Mire, la verdad señorita es que yo los 

alimento a la pinta mía, yo no sé 

cocinar, nunca me gustó la cocina 

hasta el día de hoy. Cocino lo que 

puedo no más. A veces les cocino 

comida a la peruana, lo que sea a la 

pinta mía, o la comida chilena, pero a 

la pinta mía” EP9 

 

Al leer los relatos desde un enfoque 

intercultural, toma sentido la reflexión de 

Fischler, citado en Contreras (2005), en 

tanto, una vez cocinados los alimentos son 

marcados con un sello, etiquetado, 

reconocido e identificado. Así, la cocina 

permite acomodar y conciliar la novedad o 

lo desconocido, “a la salsa” o “al modo” de 

la tradición; es introducir al mismo tiempo 

lo familiar a lo inédito y la variación en la 

monotonía (61).  

 

La valoración de la atención sanitaria 

en Chile 

Además, otras investigaciones 

aportan que las configuraciones de las 

prácticas de alimentación de las madres 

migrantes serían también perfiladas por 

factores externos definidos por la relación 

establecida con el nuevo entorno y la 

confianza depositada en los sistemas 

sanitarios como factores influyentes en las 
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prácticas de alimentación de sus hijos e 

hijas (36, 53). Respecto a este punto, cabe 

señalar que las atenciones profesionales 

recibidas por las madres migrantes 

peruanas entrevistadas y sus hijos e hijas 

se dan en el contexto del programa Chile 

Crece Contigo, que desde el año 2007, ha 

validado la entrega universal de 

recomendaciones internacionales para la 

crianza resumidas en pautas 

estandarizadas por edad a todos los niños 

y niñas usuarias del nivel primario del 

sistema público de salud indistintamente 

de su origen. 

Estas recomendaciones se 

materializan en cartillas de alimentación 

para los niños y niñas que, desde la 

gestación, relevan los beneficios de la 

mantención de una lactancia exitosa, así 

como la incorporación de la alimentación 

complementaria desde los seis meses de 

edad basada en alimentos saludables, 

cocidos, sin adición de azúcar ni sal, y que 

promueven el alto consumo de agua 

potable por sobre las bebidas azucaradas y 

otras golosinas o alimentos ultra 

procesados (62). Estas recomendaciones 

también alcanzan a la consistencia de los 

alimentos ofrecidos a los niños y niñas, y 

también promueven las condiciones 

familiares ideales de acompañamiento en 

que se debe realizar el acto de alimentar a 

los infantes sustentadas en la entrega de 

pautas de crianza culturalmente chilenas y 

alejadas de un enfoque intercultural. De 

este modo, se naturalizan las prácticas de 

crianza basadas en los beneficios del 

crecimiento y desarrollo de los niños y 

niñas y en la generación de apego en el 

vínculo madre-hijo o hija como técnica 

utilizada para movilizar emociones sobre 

el comportamiento y decisiones de las 

madres respecto a la crianza (37).  

No obstante, estos antecedentes, se 

obtuvieron relatos de las madres migrantes 

peruanas entrevistadas que dan espacio al 

alto reconocimiento de la ayuda que ha 

significado para ellas las recomendaciones 

entregadas por el sistema de salud chileno 

en ausencia de sus redes de apoyo 

familiares para la crianza de sus hijos e 

hijas en Chile. Cabe señalar que estas 

atenciones de salud valoradas como 

positivas por las madres migrantes 

peruanas involucran además de las 

atenciones profesionales, la entrega de 

recomendaciones para la crianza de sus 

hijos e hijas según su etapa de desarrollo y 

el acceso en forma gratuita a bienes 

asociados al cuidado de la salud que 

incluyen vacunas, alimentación comple-

mentaria (leche) y todos aquellos 

materiales necesarios para la estimulación 

del desarrollo psicomotor de los niños y 

niñas en sus hogares. Dentro de estos 

materiales se incluyen; cuadernos de 

salud, libros de auto consulta sobre 

estimulación del desarrollo psicomotor y 

crianza respetuosa, además de sets y 

juegos para la estimulación del lenguaje, 

imaginación y expresión emocional de los 

niños y niñas (63).  

 

 “Sí, sí me sirvieron harto, de hecho, si 

hubiera seguido lo que me dijeron ahí 

(en el control de salud), no tendría este 

problema que tengo ahora para que mi 

hijo coma. Si hubiera hecho caso de la 

forma de como tenía que dar de comer, 

si hubiera seguido las indicaciones no 

habría tenido este problema, pero como 

le di a mi forma, ahí fracasó” EP4 
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Desde esta perspectiva, estos 

hallazgos se condicen con otras 

experiencias de madres migrantes que 

también reconocen en las redes de apoyo 

familiares y la confianza en el sistema de 

salud como factores influyentes en las 

prácticas de alimentación de sus hijos e 

hijas (36). Desde ese lugar, algunos de los 

relatos dan cuenta de la aceptación, por 

parte de las madres migrantes, del poder 

ejercido por el discurso médico 

hegemónico respecto a la definición de las 

prácticas en que se deben alimentar a las 

personas. 

Desde ese lugar, las positivas 

valoraciones el programa Chile crece 

contigo se tensan con los testimonios de 

otras madres peruanas entrevistadas 

quienes cuestionan su pertinencia. De los 

testimonios recibidos, nueve de las once 

madres migrantes peruanas entrevistadas 

manifestaron su desacuerdo con las 

recomendaciones de crianza entregadas 

por el sistema de salud chileno, el trato 

recibido con ocasión de sus atenciones y la 

exigencia que significa para ellas el 

cumplimiento de estas indicaciones que se 

contraponen con sus saberes aprendidos de 

manera ancestral o bien con sus creencias 

y condiciones de vida en las que se 

asientan en Chile, las que frecuentemente 

son dibujadas por la carencia, y donde 

perfilan cotidianamente las prácticas de 

alimentación de sus hijos e hijas.  

 

 “La verdad es que el CESFAM (Centro 

de Salud Familiar) (Los Centros de 

Salud Familiar (CESFAM) 

corresponden a establecimientos 

públicos del nivel primario de salud que 

proporcionan cuidados básicos en salud 

a través de acciones de promoción, 

prevención, curación, tratamiento, 

cuidados domiciliarios y rehabilitación 

de la salud. Estos establecimientos 

atienden en forma ambulatoria a través 

de la implementación de un Modelo de 

Salud Integral con Enfoque Familiar y 

Comunitario con énfasis a la 

prevención y promoción de salud 

centradas en la familia y en la 

comunidad mediante la actuación de un 

equipo de salud de cabecera que atiende 

a toda la familia a lo largo de todo el 

ciclo de vida (72)) me daban pautas de 

cómo poder hacerlo, cómo poder 

alimentarla, pero la verdad es que no le 

tomé tanta importancia, solo el daba la 

comida como yo lo hacía con mi hija 

mayor. La verdad es que las pautas que 

me daban en el CESFAM, la verdad es 

que yo no las tomaba en cuenta. No, 

hay cosas que de verdad no se puede, el 

tiempo es tan rápido, la hora se pasa, 

hay momento en que la guardada es 

difícil, no se puede” EP1 

[…] Porque ellos decían “hazte la 

papilla con este polvo”, nos daban un 

polvo, nos daban unos víveres que 

parecen puré, yo lo intenté porque dije 

este debe ser más rico. Entonces yo lo 

preparé, pero la verdad es que nada, no 

me gustó, entonces no, yo dije, si le voy 

a hacer un puré, le voy a hacer uno a 

base de papa, de leche, de mantequilla, 

como corresponde, bien concentrado 

[…] EP1 

 

Desde estos testimonios se infiere 

una suerte de contradicción existente entre 

el deber ser del discurso médico 

hegemónico y las condiciones de vida de 
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las madres migrantes entrevistadas. Esta 

desconexión entre los lineamientos 

institucionales para resguardar la salud de 

los niños y niñas en Chile y la cotidianidad 

de las familias migrantes, ubica a las 

mujeres migrantes peruanas en una 

posición de subalternidad con relación a 

los profesionales de salud en el sistema de 

salud chileno. Frente a estos 

desencuentros, las madres peruanas 

despliegan algunas estrategias de 

resistencia para evadir su exposición ante 

el incumplimiento de las indicaciones 

recibidas para la crianza de sus hijos e hijas 

desde el sistema de salud, a través de la 

desestimación u omisión de estas 

recomendaciones en el contexto de las 

interacciones sociales de control o 

dominación ejercidas por los profesionales 

de salud.  

 

DISCUSIÓN 

En la configuración de las prácticas 

de alimentación, las madres peruanas 

entrevistadas intentan preservar sus 

saberes propios como una forma de 

mantener su propio universo cultural 

aprendido en sus lugares de origen y de 

manera ancestral, a través del cual 

enseñan, comunican y mantienen en sus 

vidas sus propias raíces mediante la 

yuxtaposición constante de su propia 

cultura y la de destino en el seno familiar 

(52). De este modo, la mantención de las 

prácticas de alimentación a la usanza 

peruana constituye una estrategia de 

aculturación (64) de las madres migrantes 

entrevistadas a través de la que recrean los 

sabores que recuerdan el lugar ausente y 

evocan la vida pasada involucrando un 

fuerte componente emotivo (52) y de esta 

forma además contrarrestan el impacto de 

la cultura dominante de destino 

manteniendo su herencia cultural (59). 

Según algunos estudios de Stefoni y 

Bonhomme (2015), la población migrante 

peruana en Chile comparte el espacio que 

habita en la sociedad chilena con 

expectativas de integrarse a la sociedad de 

destino, desde su cultura y experiencia, 

abriendo la posibilidad de crear nuevos 

arraigos en Chile, pero sin dejar de lados 

sus raíces (52), y así, construir en el día a 

día, un hogar que exprese subjetivamente 

su integración a la sociedad chilena.  

Al mismo tiempo a través de la 

integración de elementos gastronómicos 

chilenos a la alimentación cotidiana, las 

madres migrantes peruanas fomentan la 

aceptación por parte de los niños y niñas 

de la alimentación culturalmente chilena y 

aseguran la permanencia de sus hijos e 

hijas en el jardín infantil, lugar en que los 

niños y niñas asistentes reciben 

alimentación sustentada en la gastronomía 

nacional. Además, el hecho de que sus 

hijos e hijas acepten la alimentación diaria 

entregada por el jardín infantil constituye 

un factor de tranquilidad para las madres 

entrevistadas, para compatibilizar su rol de 

madre cuidadora con el de mujer 

proveedora. De este modo, la integración 

de la alimentación chilena a sus prácticas 

cotidianas facilitaría su integración a la 

sociedad chilena, y siguiendo a Habermas 

(1981), esta tendría lugar a partir de los 

establecimientos educacionales, el sistema 

productivo y de salud como ejes de 

integración estructural (65), a través del 

alimento proporcionado a los niños y 

niñas, que corporiza y resignifica a la salud 
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y fuerza necesaria para su crecimiento y 

desarrollo.   

Desde ese lugar, las madres 

migrantes peruanas gestionan la 

alimentación de sus hijos e hijas a través 

de la selección e integración a su 

cotidianidad de aquellas prácticas que 

resuenan con su personal universo 

cultural, de manera privada y silenciosa, 

como estrategia de aculturación sustentada 

en sus condiciones de vida y acervo 

cultural (59). Desde la perspectiva de 

análisis de Leininger, las madres 

migrantes velan resguardo de sus acervos 

culturales que involucran a todos aquellos 

saberes y prácticas que componen su emic, 

sin embargo, también se aperturan al 

intercambio de saberes que faciliten su 

integración a la sociedad chilena a través 

de la alimentación de sus hijos e hijas, 

dejando así entrever una relación 

culturalmente dialógica desde las madres 

migrantes hacia la sociedad chilena.  

Por otro lado, es importante señalar 

que, en el sistema de salud chileno impera 

un modelo de salud etnocéntrico y 

hegemónico de salud infantil, y con 

ocasión de su aculturación, las prácticas de 

alimentación que las madres migrantes 

inculcan en sus hijos e hijas en Chile 

resulta ser escenario de permanentes 

fricciones en tanto el sistema de salud 

intenta intervenir en el espacio privado de 

las madres migrantes y sus hijos e hijas 

desde un rol supervigilante, como 

expresión de un modelo médico 

hegemónico, a través del cumplimiento de 

normas y pautas chilenas, so pretexto del 

adecuado desarrollo nutricional y ponderal 

y la consecuente protección de la salud de 

los hijos e hijas de madres migrantes 

nacidos en territorio nacional los que son, 

a saber, chilenos.  Como consecuencia, las 

prácticas de las madres migrantes que no 

cumplen con estas indicaciones son 

puestas en tela de juicio por el sistema de 

salud, que a su vez superpone desde una 

perspectiva etnocéntrica a las estrictas 

pautas chilenas de alimentación infantil, 

por sobre cualquier otra práctica o creencia 

distinta al respecto. Para refrendar este 

punto, existe evidencia aportada por 

trabajos realizados por Olaya Grau (2013), 

en población migrante vinculada al 

sistema Chile crece Contigo, que 

cuestionan la pertinencia intercultural y 

alcance de los contenidos educativos 

ofrecidos por este programa, dada la 

existencia de contradicciones y dudas 

sobre cómo las políticas afectarían la 

libertad de las mujeres de decidir sobre el 

cuidado de sus hijos e hijas (66). 

Hallazgos como estos se refrendan 

en una investigación de Núñez (2012), que 

da cuenta de la desestimación de las 

prácticas de alimentación de mujeres 

migrantes peruanas por parte del personal 

de salud, que atribuyó a la dieta peruana 

las características de una comida 

tercermundista, pobre en nutrientes, con 

déficit de vitaminas y abundancia de 

carbohidratos (67). Esta desestimación se 

contrapone con la valoración internacional 

que ha alcanzado la gastronomía peruana, 

que incluso ha ostentado el 

reconocimiento como patrimonio inma-

terial cultural de ese país, dada la 

ancestralidad y el valor cultural y 

simbólico que representa en relación a la 

producción de alimentos de las culturas 

originarias, la importancia de las técnicas 

de producción, y la gran riqueza y variedad 
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de productos reconocidos como la papa y 

el maíz (29). Estos reconocimientos 

incluso han llevado en el año 2007, a la 

candidatura ante la UNESCO de la cocina 

e identidad culinaria peruana, con la 

finalidad de que sea incorporada en la lista 

de patrimonio inmaterial de la humanidad 

(29). Como ejemplo, y en este mismo 

orden de reconocimientos, en el año 2018 

se anunció la nominación del ceviche para 

su inscripción en la lista representativa de 

patrimonio cultural inmaterial “por su 

amplio reconocimiento como mani-

festación de la cocina tradicional, su gran 

aporte nutricional y por su importancia 

para el desarrollo de la pesca artesanal y la 

agricultura familiar” (68).  

Es así, como frente a estas prácticas 

de crianza y alimentación impositivas, las 

madres peruanas entrevistadas reconocen, 

negocian y hacen suyos los aportes que 

significarían beneficios para sus hijos e 

hijas, pero a su vez, desestiman aquellas 

actuaciones sanitarias asincrónicas con sus 

prácticas culturales y las precarias 

condiciones de asentamiento ofrecidas por 

Chile a la población migrante. De esta 

forma evitan la insistencia del personal 

sanitario y preservan su universo cultural, 

pero lamentablemente, no las exime del 

juicio social desde un autodefinido saber 

experto (37) ubicado en una especial 

posición de poder en la asimétrica relación 

establecida entre el sistema de salud 

chileno y las madres migrantes peruanas 

que crían en Chile. Así, el sistema de salud 

se ubica en una posición cientificista y 

hegemónica en el modelo de sol naciente 

propuesto por Leininger, constituyéndose 

en representación de los saberes propias de 

las ciencias biologicistas que velan por la 

salud humana, pero que adolecen de una 

mirada de integración de las trayectorias 

de vida y de las conductas humanas que 

dibujan cotidianidades que surten efectos 

en la salud de las mujeres migrantes y sus 

hijos e hijas, antecedentes que han sido 

ampliamente tratados por la evidencia 

salubrista disponible en el contexto del 

actual paradigma de la epidemiología 

social imperante.  

 

CONCLUSIONES 

De los relatos obtenidos se 

desprende que cada una de las madres 

migrantes peruanas entrevistadas 

despliega una particular forma de 

alimentación de sus hijos producto de la 

cotidiana negociación que protagonizan en 

el contacto diario con la sociedad chilena. 

Estas prácticas de alimentación se 

configuran desde la resistencia de las 

madres migrantes para preservar sus 

saberes propios, pero también desde la 

imbricación de estas prácticas con la 

cultura culinaria chilena, como una 

estrategia de integración social, a través de 

los establecimientos educacionales, el 

trabajo materno y el sistema de salud en 

respuesta a sus necesidades de integración 

y subsistencia. Desde ese lugar, las 

prácticas de alimentación de los hijos e 

hijas de madres migrantes peruanas 

entrevistadas se erigen como un 

instrumento para la integración estructural 

de las madres migrantes a la sociedad 

chilena. 

En esta confirmación de las 

prácticas de alimentación de sus hijos e 

hijas, destaca la ambivalente relación con 

el sistema de salud chileno, manifestada 

por contrastadas valoraciones en torno a la 
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atención sanitaria recibida en Chile en el 

nivel primario de salud, desde donde las 

madres migrantes peruanas reconocen sus 

beneficiosas prestaciones, pero frente al 

cual, también ejercen estrategias de 

resistencia cultural mediante la 

desestimación de atenciones carentes de 

dialogía e interculturalidad disonantes con 

sus condiciones de subsistencia en el país, 

y que dan cuenta de una suerte de fractura 

entre teoría y práctica intercultural en la 

atención de población migrante en Chile. 

En torno a este punto, desde la 

reflexión en torno a este fenómeno alejada 

de todo esencialismo, se refrenda la 

necesidad del desarrollo de competencias 

interculturales en las y los profesionales de 

enfermería, quienes como líderes de los 

equipos de salud y dado sus alcances y 

autonomía en el ejercicio profesional en 

atención primaria, se erijan como agentes 

de cambio que aprehendan para sí y 

reproduzcan prácticas interculturales, 

teóricamente fundadas, para construir un 

diálogo cultural en búsqueda de una real 

integración entre la población migrante en 

Chile y el sistema de salud, como eje 

articulador y no obstaculizador.  
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