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I INTRODUCCIÓN  

 

 El propósito de la investigación aquí presentada “Cultura de los estudiantes de postgrado1 

migrantes en Valdivia” ha sido describir el proceso de movilidad de las y los estudiantes extranje-

ros de posgrado de la Universidad Austral de Chile. De este m odo el estudio antropológico ha  

descrito la realidad y sus universos de estos es tudiantes para comprender algunos rasgos de su 

viaje por estudios de cuarto nivel (Magíster, Doctorado y Especialidades Médicas), identificando 

los factores de movilidad y, las motivaciones de su ingreso a la Universidad. Asimismo se descri-

ben las etapas de su adaptación sociocultural en la ciudad de Valdivia, como su integración so-

cioacadémica a la vida estudiantil, para entender en conjunto su estadía por estudios en este nue-

vo ambiente, cuáles son sus facilidades y obstáculos en este período, y todo lo concerniente a esta 

nueva experiencia en sus vidas. En particular los cambios y nuevas configuraciones que le tienen 

que dar a sus vidas para alcanzar una form ación transnacional, y por último explorar en sus pro-

yectos a futuro, o sea su etapa de posmovilidad. Todo bajo una mirada antropológica que permite 

analizar los sentidos y significaciones a todo este proceso de movilidad por estudios. 

 La investigación se efectuó en la Universidad Austral de Chile y en la ciudad de Valdivia 

desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2013. Se  obtuvieron los datos prim arios por medio de 

un enfoque etnográfico y la utilización de distintas técnicas como el “mapeo o cartografía social”, 

cuestionarios, entrevistas y observación directa,  en tanto que los secundarios mediante la infor-

mación otorgada por las distintas unidades y la revisión de registros de documentos de la Univer-

sidad. 

 En el primer capítulo se describen e identifican los factores de movilidad y las ideas para 

la toma de decisiones de los estudiantes para cursar sus estudios de posgrado a la UACh, entre  

otros aspectos que son fundam entales para comprender la primera fase de dicho movimiento. En 

el segundo y tercer capítulo se describen y exploran los procesos de adaptación sociocultural y de 

integración socioacadémica, ambos muy vinculados entre sí, y que están directam ente relaciona-

dos mientras dura su estadía por estudios. En tant o al primero de estos se alude a los cam bios y 

ajustes, asimismo como a los  obstáculos y/o facilidades que tienen que vivir en este nuevo am-

biente, las relaciones o trato en su  interacción social, entre otros aspectos de su inserción cultural 
                     
1 Durante la búsqueda bibliográfica se encontraron dos acepciones “postgrado” y “posgrado” pero ha prevalecido la 
que recomienda la RAE que es la última por su simplificación, a pesar de que la tesis utiliza la primera no se incurre 
en una falta ya que se aceptan ambas. 
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y resocialización. También se observa lo que suce de con su integración a cadémica que se ve re-

flejada en los nuevos tratos que tienen con los integrantes de la com unidad universitaria, como 

son los docentes, grupo de pares y funcionarios, y lo que acontece en los espacios de convivencia 

que ya están en la Universidad, y otras cuestione s que tienen que enfrentar para concluir con sus 

proyectos a futuro.  

De esta manera se comprende este fenómeno de la movilidad por estudios de una manera 

distinta de lo que habitualmente se ha realizado y más aún desde una mirada antropológica, enfa-

tizando que esta es una explorac ión de un fenóm eno multidimensional que aún es difícil de en -

tender en todos sus ámbitos como hecho social total desde la mundialización de la cultura.    
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II PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos años a Chile han comenzado a inmigrar de manera más regular profesiona-

les de las distintas áreas del conoc imiento para realizar sus estudi os de posgrado en las universi-

dades o Instituciones de Educación Superior, IE S, que ofrecen programas de cuarto nivel com o 

son Magíster o Maestrías, Doctorados y Especialidades Médicas2 en el país. 

 Los datos indican que Chile se ha constituido en una alternativa para estudiantes extranje-

ros, a partir de las estadísticas que entrega el Consejo Nacional de Educación3 sobre el particular 

a nivel de posgrado en total existe una m atrícula de casi 2500 estudiantes ex tranjeros para el año 

2012. 

Esta tendencia de movilidad se viene a suscitar por los p rocesos de internacionalización 

de distintas actividades como las científicas, tecnológicas y de la educ ación superior, impulsado 

por las políticas de los países de  destino y de origen de los estudiantes; las estrategias de atrac-

ción de recursos hum anos de las universidades; centros de investigación y em presas, y además 

por las expectativas e intereses de quienes lo efectúan para adquirir una formación en el extranje-

ro. 

En esto Luchilo (2006) afirma que la movilidad de estudiantes por estudios es uno de los 

principales aspectos de la migración calificada y también la faceta más notoria de la internaciona-

lización de la educación superior. Para Didou (Cit. en Itzel G onzález 2009: 13) la internacionali-

zación es un proceso polifacético de interrelacionamiento y de tran sformación, en ámbitos a la 

vez más cooperativos y  competitivos, y como nos dice Jorge González (2006) en sí hablar de  

internacionalización de la educación superior es adentrarse a una variedad de elementos que hoy 

en día cobran mayor relevancia, tales como son los temas de “programas de estudio, los procesos 
                     
2 Estos programas de cuarto nivel son emprendidos luego de un primer grado de Licenciatura y culminan en un nue-
vo grado académico de mayor nivel, tal como Magíster o Doctor.  
Por Magíster se entiende a  un programa académico de profundización que pueden cursar las personas que tengan 
licencia o título profesional. También llamado ‘Maestría’ o ‘Master’.  
Por Doctorado es un programa superior de estudios e investigación que confiere al alumno el máximo grado acadé-
mico que puede otorgar una universidad. Además de los cursos, un Doctorado contempla la elaboración, defensa y 
aprobación de una tesis. 
Por último, la Especialidad Médica, estudios que están dentro de los postítulos que realizan luego del título profesio-
nal de médico.  
Se puede obtener la información en 
http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionEducacionSuperior/normativa/Nota_6.pdf 
3 A partir de la información obtenida de la base de datos del Consejo Nacional de Educación, Base histórica INDI-
CES posgrado (2005-2012) 
http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesEstadisticas/indices_estadisticas_BDS.aspx 
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de enseñanza-aprendizaje, la investigación, los acuerdos institucionales, la movilidad de los estu-

diantes y profesores” (2006: 8) entre otros asuntos, y siendo estos úl timos, el objeto de investiga-

ción.  

La magnitud del movimiento de estudiantes tanto de pregrado com o de posgrado “en la 

actualidad según cifras otorgadas por la OCDE se  estima que son alred edor de dos m illones los 

que están matriculados en universidades extranjeras4, y no sólo eso, sino que esta expansión en 

los flujos internacionales de universitarios ha sido acompañada por una mayor diversificación de 

los destinos, tipos y la dinámica de la movilidad” (Luchilo 2006: 107). 

La UNESCO en su Compendio Mundial de la  Educación 2009 menciona que Chile es el 

destino más popular después de Cuba en la m ovilidad para realizar estud ios de educación supe-

rior en la región de América Lati na y el Caribe. No se da como años atrás en que los estudiantes  

se dirigían casi únicamente a los países desarro llados. Esto ha tenido un cam bio en los últim os 

años, sin embargo estas tendenc ias continúan con el predominio sur -norte porque en esas latitu-

des están las casas de estudios con más prestigio en ciencia e investigación. 

Este trabajo de tesis ha tenido el propósito de analizar los procesos migratorios de los es-

tudiantes de posgrado extranjeros de la Universidad Austral de Chile. En específico, en las distin-

tas etapas de este proceso por estudios, en los factores de movilidad, durante la movilidad, o sea 

en la adap tación sociocultural e in tegración socioacadémica y en los p royectos a futuro de los 

estudiantes que vienen a efectuar s us estudios de cuarto nivel en las distintas Facu ltades de los 

campus Teja y Miraflores de la IES en la ciudad de Valdivia.5 

Según un reciente ranking elaborado por Universitas 6 a partir de un nuevo sistem a de cla-

sificación de universidades chilenas, la Universida d Austral de Chile está en el cuarto lugar den-

                     
4 Según la información que otorga la OCDE cerca del 80% de las y los estudiantes está realizando sus estudios en los 
países que componen esta organización. 
5 La Universidad Austral de Chile tiene estudiantes en las ciudades de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coihaique. 
En cuanto a las Facultades e n Valdivia estas corresponden a: Ciencias, Ciencias Agrarias, Ciencias Económ icas y 
Administrativas, Ciencias Forestales y Rec ursos Naturales, Ciencias Jurídicas y Social es, Ciencias Veterinarias , 
Ciencias de la Ingeniería, Filosofía y Humanidades y Medicina. En el campus Teja están casi todas las dependencias 
de las Facultades (salas de clases, laboratorios, oficinas, entre otras), sólo la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
que está en el campus Miraflores y parte de la Facultad de Medicina con su campus Clínico Hospital Regional de 
Valdivia están ubicadas en otros sectores de la ciudad.    
6 Educación Superior. 28 Noviembre de 2013. “Ranking de Calidad de las Universidades Chilenas 2013”. En línea, 
disponible en : http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2013-11-
28&SupplementID=19&BodyID=0&IsInternal=1 
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tro de las Universidades de Investigación y Doctorados7 posicionándose como uno de los mejores 

centros de educación superior del país. 

En la Institución de Educación Superior la población de los estudiantes de posgrado  ex-

tranjeros es baja en com paración con universidades de Santiago o Concepción 8, es un flujo pe-

queño no obstante es continúo y muy heterogéneo, y cada año la m atrícula de extranjeros está  

aumentando según las estadísticas de la Universida d. Estos vienen de distintas regiones del m un-

do como es América del Sur, América Central y el Caribe, América del Norte, África,  Asia y 

Europa. Además se tiene que considerar que es un a Universidad de región o provincia, y por tan-

to más distante del centro donde se quedan los inmigrantes porque esta la capital.9 

 Hasta ahora, la Universidad no había tenido información suficiente sobre sus  estudiantes 

de posgrado extranjeros, y m ediante el trabajo de  tesis me he interesado no sólo en producir co-

nocimiento en términos de investigación10 sino que tam bién contribuir a visibilizar a este s ector 

del estudiantado, y de esta manera reconocer la diversidad cultural de cada uno de los estudiantes 

que dan riqueza a la vida universitaria. 

 En Valdivia existen en la ac tualidad cinco universidades11, siendo estas: Universidad de 

Aconcagua, Universidad San Seba stián (USS), Un iversidad Santo Tom ás (UST), Universidad 

                     
7 Estas se caracterizan por tener siete o más programas de doctorado en al menos tres áreas temáticas. Se trata de las 
instituciones que se dedican con intensidad tanto a la docencia como a la producción de investigación.  
Para obtener esta tabla de posiciones se han establecido factores que se utilizan para los cálculos de índices de cali-
dad, estos son los siguientes: estudiantes, académicos, proceso formativo, investigación, doctorados y gestión institu-
cional. En este último parámetro tiene el “grado de i nternacionalización del establecimiento (porcentaje de profeso-
res y estudiantes de posgrado extranjeros), del grupo de las 6 Universidades en esta categoría, es muy probable que la 
UACh tenga el menor grado de internacionalización por su bajo porcentaje en comparación con las otras IES en ese 
grupo. 
8 En la capital se localizan casi todas las instituciones de educación superior con mayor matrícula de estudiantes, 
tanto en pregrado como en posgrado, siendo estas la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile,  
Universidad de Santiago de Chile, y otra universidad que está en el sur es la Universidad de Concepción, de las ante-
riormente mencionadas se obtuvo información de la primera y la última, en una nota de prensa se indica que la PUC 
para el 2011 recibió aproximadamente 600 estudiantes de países latinoamericanos en sus programas de Magíster y 
Doctorado, y las áreas que escogen son economía y negocios, ingeniería, estudios urbanos, psicología y agronomía. 
En la UdeC a partir del primer censo que se realiza en dicha IES menciona que 68 estudiantes son extranjeros y que 
casi todos vienen de la región de América Latina y el Caribe. 
9 En Chile la mayor población de migrantes se ubican en la zona centro, en específico en la capital Santiago y en las  
regiones fronterizas del norte por la migración transfronteriza (boliviana y peruana). 
10 Porque la Universida d no tiene una sistematización de es tas experiencias, entiéndase a  éstas como los estudios 
necesarios para posibles proyectos o iniciativas como dar ciertas guías u orientaciones en políticas institucionales. 
11 En los últimos años Valdivia ha comenzado con el proyecto de ciudad universitaria y del conocimiento para ser 
polo de investigación y desarrollo en el sur austral.  
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Tecnológica de Chile (INACAP) y l a Universidad Austral de Chile, de estas sólo tres tienen pro -

gramas de posgrado con sede en Valdivia la USS, UST12 y la UACh.  

 Está investigación surge por motivaciones personales que vienen dadas por una experien-

cia de viaje hace unos años atrás. Durante m i formación académica realicé mi práctica profesio-

nal13 en Colombia, en dos regiones del país cafetero en  la Estrategia para la Superación de la Ex-

trema Pobreza o JUNTOS 14. Estuve poco m ás de seis m eses, a pesar de ser una m igración no 

permanente (con pasajes de retorno) pude vivir co mo inmigrante en un ambiente y sociedad dis-

tintos, en el cual tuve u n proceso de adaptación sociocultural e integración a nuevos espacios y 

escenarios con todo lo que eso implica como cambios en las rutinas, horarios, alimentación, estilo 

de vida, entre otros aspectos de la vida cotidiana. Esta vivencia hizo que de vuelta en Chile se 

fuese forjando la idea de hacer un trabajo de investigación acerca de las migraciones internacio-

nales en el sur, en aquel entonces no tenía ningún escenario ni grupo específico y en el transcurso 

de los meses me di cuenta de que mi objeto de estudio podían ser las y los estudiantes extranjeros 

de la UACh, ya que en Valdivia se puede observa r que la Universidad at rae a extranjeros y tal 

vez sea el lugar de la ciudad donde se pueden concentrar mas inmigrantes. Es así que el problema 

de investigación ha sido tratar la movilidad de extranjeros por estudios de posgrado y entender a 

este grupo de inmigrantes con sus especificidades que no pueden ser generalizadas en esta parti-

cular tipo de migración. 

En la búsqueda de estudios acerca de este tipo de movilidad existe una escasa bibliografía 

(o casi nula) en Chile15, por tanto la investigación tien e como propósito académ ico contribuir 

desde la Antropología al estudio de estos grupos específicos de inmigrantes profesionales y tam-

bién de un fenómeno contemporáneo que no tiene una profundización y actualización en su esta-

do del arte. Piffaut (2013) indica como justificación social para realizar estas investigaciones que 
                     
12 Entre la USS y UST en total tienen cinco programas de Magíster con sede en Valdivia, tres en la primera y dos en 
la segunda. No se obtuvo información respecto a la matrícula de estudiantes extranjeros. 
13 En el penúltimo semestre de la malla curricular de Antropología está la asig natura Práctica Profesional donde se 
tiene que insertar el estudiante en un proyecto o institución para su desempeño como profesional antropólogo a partir 
de los requerimientos que exige la contraparte. 
14 En mi informe de práctica aparecen anotaciones de un diario de campo donde he consignado algunos aspectos de 
mi experiencia de viaje en Colombia. 
15 Bajo esta premisa Cano y Soffia (2009) señalan que en el escenario actual de las migraciones internacionales en 
Chile hay ciertos temas que son necesarios de profundizar como lo son las contribuciones de los nuevos migrantes. 
En este sen tido, se tiene que mencionar la memoria para obtener el título de antropólogo social de Mardones que 
trata sobre la emigración de profesionales chilenos a España para realizar posgrados y su potencial de retorno y la 
tesis para obtener la maestría de género de la FLACSO-Ecuador de Bedoya acerca de la migración profesional de 
médicos ecuatorianos de Chile y la desigualdad social en su nuevo contexto como casos inéditos de investigación de 
migración calificada.     
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vienen a ser una fuente potencial para futuros trabajos en la temática, así como para descentrali-

zar los estudios en migraciones internacionales en Chile, que comúnmente se efectúan en la capi-

tal y no en regiones. Por lo anterior, se coincide con Piffaut (2013) en la urgencia de estudios de 

la situación actual de los inmigrantes en el sur de Chile. Además como justificación desde la dis-

ciplina antropológica señala el antropólogo peruano Altamirano (Cit. en Montero 2006: 38) que 

la migración no debe ser vista solo como un proceso poblacional y económico sino como un pro-

ceso cultural. 

En este sentido Van Mol (2008) m enciona lo siguiente respecto a lo  fundamental que es 

efectuar estudios sobre la movilidad de estudiantes: 

La circulación internacional de estudiantes ha recibido aún poca atención por parte de 

los investigadores (…) se necesitan investigaciones más profundas sobre el tem a de 

los estudiantes en el campo de las m igraciones para así entender m ejor los flujos de 

estudiantes migrantes los cuales son cada vez más relevantes. (2008: 129) 

 

 En el inicio de la invest igación se han planteado las si guientes preguntas que vinieron a 

establecer una hoja de ruta durante el acercamiento etnográfico al grupo de estudiantes de la IES, 

siendo estas: 

 ¿Cuáles han sido los factores que motivaron su movilidad? 

 ¿Dónde surgieron sus ideas para cursar sus estudios de posgrado fuera de su país de origen? 

 ¿Cómo ha sido su proceso de integración al sistema académico y social de la Universidad? 

 ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación sociocultural a la ciudad de Valdivia? 

 ¿Cuáles son sus proyectos a futuro una vez finalizados sus programas de posgrado? 

 

La migración calificada en general y  la migración internacional de estudiantes universita-

rios en particular, es un fe nómeno contemporáneo como nos m enciona Chacón (2002) que ha 

sido objeto de estudios y políticas desde los años sesenta por distintos organismos internacionales 

como son la OIM (Organización Internacional pa ra la Migraciones), C ELADE (Centro Latinoa-

mericano de Demografía) y la CEPAL (Com isión Económica para América Latina y el Caribe)  

pero comúnmente desde una perspectiva cuantitativa. Por lo anterior, Cano y Soffia (2009) en sus 

propuestas de investigaciones fu turas sobre la m igración en Chile  dicen que en estas se “debe 

apuntar no sólo hacia la exploración de nueva s dimensiones del fenómeno, sino a la conjunción 
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de los temas ya estudiados, al uso de nuevas metodologías de análisis y de diversos enfoques dis-

ciplinarios” (2009: 147). Sin duda lo anterior tamb ién rige para los estudi os de este tipo de m i-

gración. 

En tanto a su nuevo contexto estudiantil, es fundamental develar sus trayectorias sociales 

y académicas que otorgan información de los estudiantes que hace que estos se v isibilicen como 

integrantes que están presentes en la Universi dad, y tal como señala Chain (1995), Reyes (2006) 

y Sánchez (2006) “algunos estudios sobre el posgr ado han hecho evidente la necesidad de saber 

más acerca de los es tudiantes, sus expectativas, sus intereses y motivaciones, así como sus pro-

blemas y necesidades” (Cit. en García y Barrón 2011: 95).  

En este nuevo escenario global de la educación como afirma Teichler (Cit. en Domingues 

2010) la movilidad por estudios es una manera de tener acceso a disposiciones académicas supe-

riores o áreas de especialidad que rara vez se encuentran cerca de casa, y en la actualidad las uni-

versidades se manifiestan como espacios de intercambio entre culturas que permiten la relación y 

el hibridismo cultural, cada vez más los centros de educación superior es tán interconectados por 

los distintos programas de inte rnacionalización que tienen por fina lidad una apertura hacia el 

mundo. 

La movilidad por estudios comienza a ser p redominante en este nuevo  contexto,16 donde 

los profesionales se desplazan para adquirir conocimientos y experiencia científica. 

Para adentrarnos en este proceso, la investig ación tiene el propósito de analizar sus signi-

ficaciones para interpretar y simbolizar los aspectos claves de su experiencia en Valdivia, ya qu e 

son fundamentales en la orientación y adaptación en un nuevo escenario, en definitiva dar sentido 

a la realidad, ya que estos adem ás de ser estud iantes y siendo su objetivo venir a sus cursos de 

especialización esto lo efectúan en Valdivia. Po r su condición de estudiantes de la Universidad 

están en los diversos espacios donde realizan sus actividades curr iculares, establecen vínculos 

con profesores, compañeros o grupo de pares, y con los demás integrantes de la comunidad uni-

versitaria, y así realizan  su integración en el es pacio académico universitario como estudiantes 

extranjeros de posgrado.  

A partir de una mirada cualitativa se analizan algunas cuestiones de su adaptación sociocul-

tural (cambio sociocultural, inserción cultural, entre otros aspectos) a la ciudad e integración a la 

Universidad, además de profundizar en las trayecto rias académicas. Para identificar los factores 

                     
16 En el marco teórico conceptual se profundiza sobre el fenómeno de la migración calificada en las últimas décadas. 
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de movilidad (o motivaciones), las expectativas personales de los e studiantes y las valora ciones 

que le otorgan a esta experiencia desde sus voces.  

De esa manera Flores (2009a) agrega que: 

(…) los trabajos que realizan estudios de caso cualitati vos, los mismos procuran in-

terpretar el significado que los universitario s otorgan a la formación en el extranjero, 

a partir de las palabras y el com portamiento observado respect o a las condiciones, 

problemáticas y efectos que se relacionan con este hecho (2009a: 29) 

  

Nagel (Cit. en Mendoza y Ortiz 2006: 102) indica que la m igración calificada no es 

homogénea, no obstante tiene sus especificidades dentro de las migraciones internacionales 

donde existen una gran diversidad de experiencias entre los inmigrantes calificados, en fun-

ción de su sexo, edad, cultura, educación y con dición socioeconómica. En definitiva como 

más adelante se va a analizar la decisión de migrar, la adaptación sociocultural y la integra-

ción socioacadémica dependen de las características de las y los estudiantes, de sus circuns-

tancias personales, así com o de su visión del país donde continúan sus estudios de cuarto 

nivel. 

 En el siguiente apartado  se presentan los objetivos de la investigación, que tienen como 

propósito ser derroteros durante el  estudio, aunque estos vienen a ser flexibles en la consecución 

de los mismos porque sólo son guías.  
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III OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar el proceso migratorio de estudiantes de posgrado extran jeros en la Universidad Austral 

de Chile. 

 

 

Para el alcance del objeto general se establecen los objetivos específicos con sus respectivos ejes 

temáticos centrales. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los factores de movilidad para migrar desde sus países de origen a continuar sus estu-

dios de posgrado en la Universidad Austral de Chile. 

 

Describir algunos de los rasgos de su integración institucional y vida estudiantil. 

 

Describir algunos aspectos de la adaptación socioc ultural de las y los es tudiantes migrantes de 

posgrado en Valdivia. 

 

Explorar sus proyectos de vida una vez finalizados sus programas de posgrado. 
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IV ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Para describir y explorar acerca del proceso de movilidad de las y los estudiantes extranje-

ros de posgrado se ha ef ectuado a partir de lo que construyen y transmiten en su experiencia dia-

ria, así en la etapa de pre-movilidad, esto es, cuando estaban en su país de origen o antes de venir  

a Valdivia a cursar sus estudios. 

En este sentido la aprox imación a sus relatos y prácticas que ellos poseen acerca del pro-

ceso de movilidad, en tanto los factores que hicieron posible ese desplazamiento desde sus luga-

res de origen así como la adaptación sociocultural a la ciudad e integración en la comunidad uni-

versitaria, y sus proyectos a futuro fueron las cuestiones abordadas durante la investigación. 

El estudio se enmarca en un tipo de investigación descriptiva-exploratoria de carácter cua-

litativo, Creswell (Cit. en Vasilachis de Gialdino  2006) menciona que en estas investigaciones se 

construiría una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de 

los informantes y conduce el estudio de una situaci ón natural, que indaga en las perspectivas de 

su condición de estudiantes y de  esa manera identifica discursos y prácticas que sean asociadas a 

este proceso. 

La investigación se efectúo desde fines del año 2012 hasta el m es de agosto de 2013. Sin 

embargo, se comenzaron a establecer los prim eros contactos con los estudiantes desde fines de 

abril de 2013. Se ha elegido a Valdivia y la Univ ersidad Austral de Chile, porque es ahí donde se 

realiza el trabajo de campo y donde efectúa sus estudios el investigador que ha ejecutado el estu-

dio.  

 

4. 1. Delimitación del contexto de estudio 

 

El trabajo de campo se ejecutó desde marzo de 2013 en el período de inicio de las activi-

dades académicas17 en los campus Teja y Miraflores de la ciudad de Valdivia. 

En el prese nte año la Universidad  tiene 10 programas de Doctorado, 25 program as de 

Magíster y 40 program as de postítulo (Diplom ados y Especialidades). De estas ú ltimas sólo se 

han escogido a las Especialidades Médicas que son 10. 
                     
17 Ver Calendario Académico de Post grado 2013  en 
http://www.postgrado.uach.cl/postgrado/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=194&lang=
es/#GTCalendario 
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En tanto a los programas de estudios de posgrado, es relevante indicar que: 

en los años setenta, en preciso, a fines de 1975 se crea la Escuela de Graduados y Per-

feccionamiento Profesional que sería la encargada de organizar los cursos de postgra-

do y los programas de perfeccionamiento de las facultades. Cada facultad crearía una 

oficina con la misma denominación y tareas en su ámbito (Almonacid 2004: 280-281)  

 

A lo anterior y com o dato histórico de la Universidad “en 1976 se inicio un magíster en 

ciencias, con varias m enciones. En mayo de 1978 se gradúo el pr imer magíster de la UACh, e n 

biología molecular” (Almonacid 2004: 294), en sí la Universidad tiene casi cuarenta años de pro-

gramas de posgrado, y por información que ha sido entregada por una de las secretarias de una de 

las Escuela de Graduados que tiene ya cuarenta años como funcionaria me ha señalado que en los 

años ochenta ya habían estudian tes extranjeros cursando programas en la Universidad, ya que en 

aquel entonces habían cursos únicos en la región de Am érica Latina y el Caribe y por los conve-

nios establecidos con agencias de cooperación internacionales como la JICA, Agencia de Coope-

ración Internacional del Japón.  

Los programas en la actualidad están bajo  la dependencia de la Dirección de Es tudios de 

Postgrado con la colaboración de un Consejo constituido por los Directores de las Escuelas de 

Graduados de cada Facultad de la  Universidad que son quienes ofrecen los respectivos progra-

mas18. 

A continuación se presenta la nómina con los distintos programas de Doctorado, Magíster 

y Especialidad Médica de la Universidad para el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
                     
18 Ver 
http://www.postgrado.uach.cl/postgrado/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=151&lang=e
s/#GTPresentacion 
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Tabla 1. Nómina de programas de posgrado de la Universidad Austral de Chile del año 2013. 
Facultad Programas 

Ciencias Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y Molecular, Doctorado 
en Ciencias mención Ecología y Evol ución, Doctorado en Biología Mari-
na, Doctorado en Ciencias m ención Microbiología, Magíster en Ciencias 
mención Genética, Magíster en Ciencias mención Microbiología y Magís-
ter en Ciencias mención Recursos Hídricos. 

Ciencias Agrarias Doctorado en Ciencias Agra rias, Magíster en C iencia de los Alimentos, 
Magíster en Ciencias del Suelo, Magíster en Ciencias mención Producción 
Animal, Magíster en Ciencias Vegetales y Magíster en Desarrollo Rural. 

Ciencias Económi-
cas y Administrati-
vas 

MBA, Magíster en Desarrollo a Escala Hum ana y Economía Ecológica, 
Magíster Internacional de Planificación y Gestión del Desarrollo Regional-
SPRING. 

Ciencias Forestales 
y Recursos Natura-
les 

Doctorado en Ciencias Forestales y Magíster en Ciencias mención Recur-
sos Forestales. 

Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

Magíster en Derecho, mención en Derecho Público y mención en Derecho 
Privado. 

Ciencias Veterina-
rias 

Doctorado en Ciencias Veterinarias, Magíster en Ciencia Animal,  Magís-
ter en Ciencias mención Salud Animal, Magíster Profesional en Medicina 
Preventiva. 

Ciencias de la Inge-
niería 

Magíster en Ingeniería para la Innovación, Magíster en Ingeniería Mecáni-
ca y Materiales y Magíster en Acústica y Vibraciones. 

Filosofía y Hum a-
nidades 

Doctorado en Ciencias Humanas, Magíster en Comunicación, Magíster en 
Desarrollo Rural, Magíster en Lite ratura Hispanoamericana Contemporá-
nea, Magíster en Educación. 

Medicina Doctorado en Ciencias Médicas, Magíster en Ciencias mención Patología, 
Magíster en Neurociencias, Magíster en  Ciencias de la Salud, Magíster en 
Metodologías Clínicas y Epidemiológicas en la Práctica Médica. 
Especialidades Médicas: Anatomía Patológica, Cirugía, Medicina Familiar 
y Comunitaria, Medicina Interna, Nefrología, Obstetricia y Ginecología, 
Ortopedia y Traumatología, Pediatría, Psiquiatría, Urología. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información que se presenta en el sitio web institucional 
de la Dirección de Estudios de Postgrado. 
La población actual en posgrado es  de 628 estudiantes, de esta  282 son mujeres y 346 son hom -
bres.  
A partir de la inform ación que ha sido entregad a en el Departam ento de Admisión y Matrícula 
para el año 2013 se tiene que indicar que casi el 10% del total de estudiantes de posgrado tienen 
nacionalidad extranjera. 
 

 

 

 



14 

 

Tabla 2. Información de la población estudiantil de posgrado por facultades y programas de estu-
dio de la Universidad Austral de Chile. 

 
Facultad 

Programas 
Doctorado Magíster Especialidad 

Médica 
Total 

Ciencias 71 35  106
Ciencias Agrarias 17 68  85
Ciencias Econó-
micas y Adminis-
trativas 

103  103

Ciencias Foresta-
les y R ecursos 
Naturales 

17 11  28

Ciencias Jurídicas 
y Sociales 

55  55

Ciencias Veterina-
rias 

20 48  68

Ciencias de la In-
geniería 

25  25

Filosofía y Hum a-
nidades 

34 88  122

Medicina 6 30 s. i. 36
Total 165 463  628
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Departamento de Admisión y Matrícula 
de la Universidad Austral de Chile en el año 2013. 
s. i. No se obtuvo la inform ación sociodemográfica de los estudiantes que en  el presente cursan 
estos programas. Solamente se ha consignado a aquellos extranjeros que cursan los programas en 
la Universidad Austral de Chile. Además se realizan tales Especialidades Médicas en el Hospital 
Clínico Regional Valdivia el campus clínico de la IES. 
 

En tanto la población de pregra do en la ciudad Valdivia, en los campus Teja, Miraflores, 

según la Vicerrectoría Académica para el año 2011 son 6738 estudiantes.19 Esto indica que casi el 

diez por ciento del total de los estudiantes de  posgrado del 2013 vienen a corresponder a la po-

blación estudiantil de pregrado. 

Las investigaciones efectuadas respecto a los estudiantes de posgrado en Chile, com o ya 

se ha señalado han sido pocas (o por no decir casi nulas) y en esta indagación que se hizo es rele-

vante indicar el estudio de la Universidad de Concepción que vino a entregar el “Primer Censo de 

                     
19 La información fue obtenida de la encuesta  “Satisfacción de los Estudiantes de Pregrado UACh” Informe de Re-
sultados 2012. 5ta. versión de la Oficina de Autoevaluación Institucional de la Vicerrectoría Académica.  
Una información que me parece relevante indicar es que las y los estudiantes de interca mbio en pregrado para el 
segundo semestre 2013 son 50 en la ciudad de Valdivia y que es una cantidad que se aproxima a la población estu-
diantil de extranjeros en posgrado.  
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Estudiantes de Postgrado UdeC” en el trabajo se investigaron las características socioeconómicas 

y demográficas de la población de postgrado de la  UdeC, el financiamiento, la productividad de 

los estudiantes y la percepción que estos tienen de sus respectivos programas20. En el mismo do-

cumento se presenta como resultado la distribución por nacionalidad en tota l son 68 extranjeros, 

aunque se tiene que m encionar que la población est udiantil censada no es la total, por tanto el 

número de estudiantes puede tener un cambio, sin embargo estos datos son útiles para tener una 

perspectiva distinta a la realidad de otra IES y más aún una universidad regional com o lo es la 

Universidad de Concepción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Información estadística de extranjeros por Facultad y programas de estudios de la Uni-
                     
20 Ver http://www.aipudec.cl/quienes-somos/censo-postgrado/ 
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versidad Austral de Chile durante el primer semestre de 2013. 
 

Facultad 
Programas   

To-
tal 

Magíster Doctorado Especialidad 
Médica 

Devuel-
tos21 

Hom-
bre 

Mu-
jer 

Hom-
bre 

Mu-
jer 

Hom-
bre 

Mu-
jer 

 

Ciencias 1 2 2 4  7 9
Ciencias Agra-
rias 

9 8 3 1  14 21

Ciencias Eco-
nómicas y 
Administrati-
vas 

1 5 0 0  5 6

Ciencias Fores-
tales y Recur-
sos Naturales 

0 1 2 3  6 6

Ciencias Jurí-
dicas y Socia-
les 

0 0 0 0  0 0

Ciencias Vete-
rinarias 

1 4 1 1  4 7

Ciencias de la 
Ingeniería 

1 1 0 0  2 2

Filosofía y 
Humanidades 

2 2 3 0  3 7

Medicina 0 1 0 0 4 0 2 5
Total 15 24 11 9 4 0 43 63
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Departamento de Admisión y Matrícula 
y Escuelas de Graduados de las Facultades de lo s campus Teja, Miraflores y Regional de la Uni-
versidad Austral de Chile. 
 

Respecto a los datos de la tabla 3 se tiene que mencionar que sólo en la Facultad de Cien-

cias Jurídicas y Sociales no hay estudiantes de posgrado extranjeros. Entonces son 63 estudiantes 

en el primer semestre de 2013, ya que com o se ha señalado con anterioridad fue en ese período 

que se realizo el estudio. En la m isma tabla se observa que la Facultad de Ciencias Agrarias es la 

que agrupa a m ás estudiantes, se tiene que indicar que esta es una de las tres Facultades donde 

hay una serie de program as de posgrado, y además está el program a de Magíster en Desarroll o 

Rural que tiene un posicionam iento internacional por las vinculaciones que  tiene con institucio-

                     
21 Por devueltos se entiende a la entrega o devolución del cuestionario autoadministrado enviado por correo electró-
nico “Cultura de los estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
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nes extranjeras. Esto ha perm itido la entrada de estudiantes extranjeros de la región de Am érica 

Latina y el Caribe. En el período de investigación hay nueve cursando el programa. 

En la distribución por género es relevante mencionar que en los programas hay más muje-

res que hombres, aunque esta situac ión se presenta en los Magíster , ya que en los Doctorados es 

casi similar, no obstante hay ausencia de estas en las Especialidades Médicas. 

 A continuación se presenta en la tabla 4 la distribución por regiones y países de los estu-

diantes22: 

 
Tabla 4. Regiones y países de las y los estudiante s extranjeros de posgrado durante el prim er se-
mestre del año 2013. 

Regiones Países 
América del Sur 

 
Argentina 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Uruguay 

Venezuela 
América Central y el Cari-

be 
 

Costa Rica 
Guatemala 

Haití 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América del Norte México 
Europa, Asia, África y 

Oceanía 
China 
España 
Francia 

Eslovenia 
Ghana 

Indonesia 
Irán 

Zimbabwe 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la info rmación del Departamento de Admisión y Matrícu-
la. 
 

 
 

                     
22 Se ha agrupado por regiones a los países de los informantes para elaborar las citas de la sección de resultados de la 
investigación. 
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Figura 1. Distribución por países de origen de las y los estudiantes extranjeros. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Departamento de Admisión y Matrícula 
para el primer semestre del año 2013. 
 

Figura 2. Distribución por edad de las y los estudiantes extranjeros para el año 2013. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
  

La información de los gráficos, en tanto a la figura 1 respecto a  los países de origen de  

los estudiantes extranjeros y sus regiones que para  la investigación se ha establecido en Am érica 
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del Sur, América Central y el Carib e, América del Norte y Europa, Asia, África y Oceanía, qu e 

inmediatamente entrega la información de que los estudiantes tienen una mayor movilidad desde 

países de la región de América del Sur (o una movilidad intrarregional) para tal efecto se ha ana-

lizado esta situación en  el apartado  que corresponde los factores de movilidad y  además en la  

figura 2 respecto a las edades, es ta nos dice que la edad prom edio de los estudiantes es 31 años. 

En el gráfico se observa que las edades donde ha y más estudiantes son los 29 y 32 años respecti-

vamente, y las edades oscilan entre los 24 y 50 a ños. También se puede observar que se agrupan 

en un gran porcentaje en el rango de edad entre los 24 y 29 años. 

Sin duda tener información de la región de origen y edad a simple vista podría parecer un 

dato básico y únicam ente descriptivo, pero estas pueden ayudar a suponer su es tilo de vida, sus  

posibles necesidades, sus actividades, entre otras cuestiones, que se van a an alizar en los resulta-

dos del estudio. 

 

4. 2. La ética en la investigación antropológica 

 

Durante el trabajo de campo, tanto en los corr eos electrónicos enviados para solicitar que 

respondieran un cuestionario donde se les m enciona que sus respuestas quedan bajo la confiden-

cialidad y el anonimato, así como durante las entrevistas realizadas al grupo de estudiantes donde 

se les entrega un “consentimiento informado” y aduciendo, en ambas, que la información que ha 

sido entregada sólo es para la realización de la tesis de gr ado. Kvale (2011) dice que esto 

“…implica explicar a los sujetos de la investigación el propósito general de ésta y las característi-

cas principales del diseño, así com o de los riesgos y beneficios posib les de la participación en el 

proyecto” (2011: 52) e indicar que “el consentim iento informado supone adem ás conseguir la 

participación voluntaria de los sujetos e inf ormarlos sobre su derecho a retirarse d el estudio en 

cualquier momento” (2011: 52). En el estudio se  ha empleado en las entrevistas sem iestructura-

das donde el acuerdo escrito ha sido firmado tanto por el entrevistador como por los informantes. 

Es así que los estudiantes que fueron entrevis tados se les ha m encionado el compromiso 

como una vuelta de m ano de enviar a sus respec tivos correos electrónicos el audio de la graba-

ción y la transcripción de la entrevista, además se les va a enviar un resum en del trabajo de tesis. 

Esto se va a hacer una vez rendido mi examen de grado. 
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4. 3. Fuentes de información 

 

Para obtener información de los estudiantes de posgrado extranjero, se ha  indagado en el 

material que alude a esa población, es así que en un prim er momento se hizo una prospección en 

el sitio web de la Universidad, http://www.uach.cl, en el acceso a la página web de la Dirección 

de Estudios de Postgrado y después en las páginas web de las facultades del campus Teja y cam-

pus Miraflores de la ciudad de Valdivia. En esa búsqueda se han conseguido encuestas a los estu-

diantes de posgrado y pregrado: “Satisfacción de los estudiantes de Postgrado UACh” Informe de 

Resultados 2010 y “Satisfacción de los Estudiante s de Pregrado UACh” Informe de Resultados 

2012 5ta. versión, am bas de la Oficina de Autoev aluación Institucional de la Vicerrectoría Aca-

démica de la Universidad. También se tuvo acceso a un docum ento elaborado por una estudiante  

de intercambio del MB A, Elisa Delbianco, que corresponde a un inform e de práctica en la Uni-

dad de Movilidad Estudiantil de la UACh que se  denomina “Análisis DAFO y consejos de mejo-

ra de la Unidad de Relaciones Internacionales de  la Universidad Austral de Chile con sede en 

Valdivia”. En la investigación se realiza un focus group con la presencia de un estudiante hai-

tiano. No se comprende la aplicación de la técnica, pero esto queda mencionado en el documento, 

“experiencia global positiva, dificultades idiom áticas “en el tem a de integración com enta que 

recibió colaboración de am igos”. Respecto a temas más específicos co mo la “opinión de acadé-

micos” dice que estos son “ motivadores y disponibles, nivel alto (profesores con grado de doc-

tor), los profesores son un importante soporte, muestra de la biblioteca// Hablan muy rápido”. En 

la “opinión de la ciudad” afirma que es “positiva, clima frío”, en la “opinión universidad (infraes-

tructura, instalaciones, organizaci ón en general): Bien, la com para con su país, el m agíster se 

encuentra de lo que esperaba”. En la descripción  del estudiante se indica  que este tiene 26 años, 

ingeniero y estudia el Magíster en Desarrollo Rural y tiene ocho meses en Valdivia. 

En el análisis DAFO de la investigación de Delbianco (2010) se advierte como “punto dé-

bil”, la “falta de información relevante a nivel de sector interno de la UACh sobre los verdaderos 

flujos de estudiantes internac ionales (postgrado incluido o tesi stas)”, esta inform ación se pudo 

corroborar por la dificultad que se tuvo para c onseguir la información de los estudiantes cuando 

se inicio la etapa de trabajo de campo y en el primer acercamiento por medio de los correos elec-

trónicos de estos, porque se demoró cerca de un mes para que la Dirección enviase la orden a otro 

departamento de la Universidad que tiene dichos registros. 



21 

 

Además de estas encuestas, en la página web de la Dirección de Estudios de Postgrado es-

tán los Boletines “Postgrado al día” que desde el  año 2010 se publican de manera semestral. Des-

de esa fecha ha habido dos que tienen el título “Extranjeros al sur del sur del mundo”. El primero 

de estos tiene una nota que dice “Extranjeros de  posgrado en la UACh: Valdivia Ciudad Intercul-

tural”, en el segundo sólo aparecen  notas de lo que narran en las entrevistas los estudiantes; en 

ambos se alude al tem a de su experiencia com o estudiantes en la UACh, fueron utilizadas como 

fuentes de información secundaria en algunos relato s de los resultados de  la investigación que-

dando establecido en una referencia a pie de página en el caso que fuese de esa m anera para así 

dejar un precedente de que esa voz no se ha c onseguido mediante la entrevista, o  sea sí, pero 

realizada por otro profesional. 

En esta indagación se ha enc ontrado la tesis para optar al grado de Licenciado en Inglés 

de Cañoles, G. y Hormazábal, M. de 1999, “Culture shock: American students in a chilean Envi-

ronment o en castellano “Choque cultural: Estudiantes americanos en un ambiente chileno” como 

dicen sus autoras 23, la investigación es un esfuerzo de conseguir una representación global del 

grado de la experiencia del choque cultural confrontando dos culturas. Es un intento de explorar y 

comunicar experiencias de un grupo  específico de personas en su adap tación cultural, quienes 

intentan entre otras cosas lograr la com unicación intercultural y el aprendizaje de una lengua ex-

tranjera. A lo largo de la investigación se puede n examinar dos grupos de estudiantes americanos 

que difieren en los propósitos de su venida a Valdivia. Un primer grupo de 17 am ericanos quie-

nes viajan a Valdivia a aprender español y tom an ventaja de la experiencia al avance en sus estu-

dios. El segundo grupo está hecho de 8 am ericanos quienes vienen como misioneros. En la tesis 

se mencionan aspectos que corresponden a los f actores concernientes del “culture shock” en la 

comparación entre los grupos, en lo que viene a ser las etapas de “ajustamiento” para establecer 

las similitudes y diferencias entre estos, americanos y chilenos (valdivianos), del “ajustamiento” 

identificar las estrategias que desarrollan y finalmente el grado en que la s personas son afectadas 

por el choque cultural. En el estudio para prod ucir la información se realizaron en trevistas y la 

aplicación de cuestionarios. 

Por último, para hacer aún más exhaustiva la prospección del material de la Universidad, 

mientras se realizaba el trabajo de cam po cada día se exam inaron las Noticias UACh ya que de 

esa manera se tenía información de sucesos u hechos que aludieran a los estudiantes de posgrado. 

                     
23 Se ha efectuado una traducción ya que la tesis está escrita en su totalidad en inglés. 
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4. 4. Universo del estudio  

 

El universo del estudio corresponde a estudiantes extranjeros de posgrado de los distintos 

programas de Doctorado, Magíster y Especialidad Médica de la Universidad Austral de Chile en 

los campus Teja y Miraflores de la ciudad de Valdivia. A partir de los datos entregados por la 

Dirección de Estudios de Postgrado y las Escuel as de Graduados de las Facultades que están en 

esos campus, estos corresponden a: nombre, sexo, edad, país de origen, programa, año de ingreso 

y correo electrónico. Mientras se hizo la solic itud de la información que tuvo una duración de un 

mes en la entrega de los datos com o se ha seña lado anteriormente, en algunas secretarias de Es-

cuelas de Graduados se tuvo que hacer un docum ento escrito para la solicitud por correo electró-

nico o a través de una com unicación interna, ya obtenida la información se pudo establecer que 

en los últimos años el promedio de los estudiantes es de 93 por período de año académico.  

 

Figura 3. Población de estudiantes extranjeros de posgrado durante el período 2008-2012. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la info rmación del Departamento de Admisión y Matrícu-
la. 
 

Después de haber efectuado una o más visitas a las Escuelas de Graduados de las Faculta-

des que tienen program as de posgrado con estudian tes extranjeros (ocho de ellas) siendo: Cien-

cias, Ciencias Agrarias, Ciencias E conómicas y Administrativas, Ciencias Forestales y Recursos  

Naturales, Ciencias Veterinarias, Ciencias de la Ingeniería, Filosofía y Hum anidades y Medicina 

para corroborar la inform ación con nóminas que se elaboraron pa ra obtener información socio-
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demográfica. En estas nóminas se les pedía entregar información del nombre, sexo, país de origen 

y correo electrónico de los estudiantes extranjeros de posgrado. En algunas ocasiones a las secre-

tarias de las Escuelas de Gra duados de cada una de las Faculta des les preguntaba por los estu-

diantes, por si estos t odavía seguían siendo tales en sus re spectivos programas, dónde se los pu-

diese ubicar en la Universidad, y si es que tenía en la nómina estudiantes que ya no están cursan-

do el programa por distintas circunstancias (como haberse titulado, egresado, abandonado, repro-

bado, etc.). Sin duda obtener esta información fue muy útil para posteriormente enviar los correos 

electrónicos y establecer los primeros contactos, ya que en un inicio se había cometido el error de 

enviar el e-mail a ex estudiantes de la Universidad pero que ahora están desvinculados de la IE S 

por distintas circunstancias com o las que se ha n mencionado. En definitiva se hizo una depura-

ción y se obtuvo el total de est udiantes. La misiva de “invitación a proyecto de tesis UACh ‘Cul-

tura de los estudiantes de posgr ado migrantes en Valdivia’” fu e enviado efectuando una estim a-

ción a unas cien personas aproximadamente. 

 

4. 5. Técnicas de producción de la información 

 

Los métodos de investigación que se han utilizado están determinados por los intereses de 

la investigación, además de las circunstancias del escenario donde se llevo a cabo tal labor de 

estudio, como tal se emplearon la s siguientes técnicas, teniendo en  cuenta que es tas sólo fueron 

un medio de acercamiento a la realidad. 

 

4. 5. 1. Cuestionario autoadministrado 

 

Para efectuar la exploración y descripción de las prácticas y  relatos de los estud iantes se 

ha utilizado un cuestionario autoadministrado que fue enviado por correo electrónico, para esto se 

empleó el  que entreg a el Centro Informático de la Universidad, @alumnos.uach.cl con mi nom-

bre, ya que enviar un e-m ail con otra casilla quizás podría ocasionar “desconfianza”. Para tener 

una primera aproximación a la realidad de los estudi antes, en definitiva este tiene la f inalidad de 

obtener información demográfica y explorar y describir sus procesos de movilidad. La aplicación 

del cuestionario se realizó desde mediados de abril hasta fines de mayo.  
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En la aplicación del cuestionario autoad ministrado hubo algunos problem as metodológi-

cos como señalan Goode y Hatt (1 967) “…así, pues, la buena vol untad del contestante para res -

ponder el cuestionario, constituye todavía otro pr oblema más. El investigador no se encuentra 

presente para sumar sus peticiones propias a las que aparecen impresas o mecanografiadas en la 

carta de presentación” (1967: 213). En tanto Mertens (Cit. en Hernández 2010: 238) a los porcen-

tajes de devolución de cuestionarios cumplimentados de manera electrónica por encima del 50% 

es muy favorable y del cuestionario que fue autoadministrado casi un 70% fue devuelto, en preci-

so un 68, 2%. Para conseguir m ás devolución de cuestionarios se envío una segunda serie de los 

mismos, y como no se obtuvieron los correos electr ónicos de inmediato y para comenzar pronto 

con el envío se inició de m anera gradual con la información que se tenía, por tanto se estuvo ha-

ciendo eso por dos semanas y, a su vez, com o una de las claves que mencionan Cook, Heath y 

Thompson (Cit. en Hernández 2010: 239) en la devol ución de los cuestionarios es la vinculación 

de manera personalizada con los participantes. En un comienzo se tuvo una m uy baja respuesta 

por eso se ha decidido ir a las F acultades y otras instancias donde pudiesen estar, como oficinas, 

salas, laboratorios, etc. Esto se hizo la última semana de abril. Aparte de estos espacios asistimos 

a congresos, inauguración del Año Académ ico de programas y encuentros deportivos donde m ás 

que todo me aproximaba a hablar con ellos en la búsqueda de una respuesta. Casi toda la infor-

mación que obtuve de donde los podía ubicar fue entr egada por las secretarías de las Escuelas de 

Graduados, o mediante estudiantes con quienes se  conversaba respecto al estudio. Todo esto se  

fue dando gradualmente, a su vez que también se reenviaban los correos electrónicos. De esa ma-

nera en un mes de efectuar esa tarea se tuvo una devolución de cas i cuarenta cuestionarios. Tam-

bién para conseguir más respuesta de los estudiantes se ha imprimido el cuestionario en papel con 

un sobre y entregado a quienes no habían respondi do. En total se ocuparon siete cuestionarios de 

estos sólo se devolvieron cum plimentados cuatro y dos por correo electrónico. Es im portante 

mencionar que el prim er cuestionario fue devue lto el primer día del envío y el último el 20 de 

junio pero, como ya se ha mencionado, casi todos los cuestionarios fueron devueltos en el perío-

do de un mes. 

El instrumento que se aplica consiste en las siguientes secciones: la sección anterior a las 

preguntas se hace una in troducción para el llenado del cuestionario, porque en el correo electró-

nico se escribe un docum ento o car ta de presentación que explica lo que se está efectuando, el 
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porqué se hace y para quien; en definitiva el por qué del estudio 24. La primera parte del cuestio-

nario alude a las motivaciones o los factores de movilidad para la realización de su migración por 

estudios, que corresponden a las pr eguntas uno hasta la seis; en la  segunda parte, las preguntas  

que van desde la 7 hasta la 16 (o sea m ás de la mitad del cuestionario) tienen estrecha relación 

con los procesos de adaptación sociocultural e integración socioacadémica; la tercera sección d e 

preguntas se dirigen hacia sus proyectos de vida , y por último, esta la sección que nos entrega 

información demográfica como sexo, edad, país de  origen, programa y Facultad. El cuestionario 

que ha sido elaborado es m ixto, o sea, tiene preg untas cerradas –con la util ización de una escala 

de Likert, preguntas semiabiertas y preguntas abiertas. Para la interpretación de estas preguntas se 

han codificado y clasificado las preguntas semiabiertas, en los ¿Por qué? y las preguntas abiertas, 

estás pueden rendir mayor información. En total tiene 18 preguntas el cuestionario. 

Se envió a todos los estudiantes el cuestionari o por correo electrónico y también se aplicó 

en papel. Se pudieron re cuperar 43 cuestionarios com o ya se ha mencionado, y posterior a esto, 

se vaciaron en Microsoft Office Excel 2007 y se exportaron al SPSS Statistics 17.0 para elaborar 

tablas de contingencia y posteri ormente con estas se hicieron gráficos en Microsoft Office Excel 

2007 para la pres entación de algunos resultados. Estos datos han permitido  complementar y re-

forzar los hallazgos, ya que los métodos cruciales del estudio no fueron los estadísticos. Sin em -

bargo estos nos brindaron tendencias en las exploraciones y desc ripciones en el escenario de la 

investigación. 

 

4. 5. 2. Observación directa 

 

Para efectuar la observación se hizo previamente un “mapeo”. Sandoval (2002)  nos seña-

la que un elemento básico de la inv estigación cualitativa es situarse mentalmente en el escenario 

donde se va a realizar el estudio y para eso se  tiene que iniciar un proceso de “m apping”, mapeo 

o trazar el m apa que permita la orientación. En este proceso se  identifican actores, el tiem po y 

lugar de las acciones, viene a ser lo que Schwartz y Jacobs (Cit. en Sandoval 2002: 119) denomi-

nan “cartografía social” que es un  “cuadro completo” de los rasgos más relevantes del fenómeno 

de análisis. 

Por lo tanto la observación participante consiste en lo siguiente: 

                     
24 En el apartado de anexos se tiene acceso al correo electrónico que se les envía a los estudiantes. 
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un proceso caracterizado, por parte del inve stigador, como una for ma consciente y 

sistemática de compartir, en todo lo que le permitan las circunstancias, las actividades 

de la vida, y, en ocasiones, los intereses y afectos de un grupo de personas. Su propó-

sito es la obtención de datos acerca de la conducta a través de un contacto directo y en 

términos de situaciones específicas en la s cuales sea m ínima la distorsión producida 

en los resultados a causa del efecto del investigador como agente exterior (Kluckholm 

1940: 331) 

 

Las distintas circunstancias, y mi condición de estudiante me ha permitido acercar perso-

nalmente a las y los es tudiantes, la entrada al campo como estudiante “tesista” a los distintos es-

pacios que la misma Universidad tiene para la interacción entre los miembros de la com unidad 

universitaria tanto form ales como informales (pasillos, salas, auditorios, biblioteca, gim nasio, 

etc.). Todo esto a su vez para adquirir el rapport durante el est udio, y otras instancias extracurri-

culares donde ellos interactúan fuera de la Universidad, que también pasaron a ser relevantes para 

entender algunas relaciones y dinámicas que hu biese sido difícil tener acceso si fuese bajo otra s 

circunstancias durante la investigación. 

También nos señala Bogdan y Taylor (1987) qu e “en los estudios m ediante observación 

participante, los investigadores tratan de transmitir una sensación de que se “está allí” y se expe-

rimentan directamente los escenarios” (1987: 152).  

A lo anterior se tienen que indicar que los “instrum entos soporte para la recolección de  

datos” fueron las notas de cam po que, como señala Flick (2007), “deben contener los elem entos 

esenciales de las observaciones e información sobre estas” (2007: 185) y además en un diario de 

investigación, se “deben documentar el proceso de acercamiento a un campo, y las experiencias y 

problemas en el contacto con el entorno o con lo s entrevistados y en la aplic ación de los méto-

dos…sirve en la reflexión sobr e el proceso de investigación” (2007: 187). Las observaciones tu-

vieron pautas que aludían directam ente a los as pectos en investigación mientras se efectuaba el 

trabajo de campo. 
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4. 5. 3 Entrevistas semiestructuradas y muestra 

 

Estas entrevistas se realizaron a las y los estud iantes que colaboraron de las distintas Fa-

cultades de la Universidad.  

La unidad de análisis del estudio fueron los estudiantes extranjeros de posgrado de la 

Universidad. Sobre ellos se estudian sus significados que se manifiestan en sus prácticas y voces 

acerca de su proceso movilidad, por tanto se van a establecer los criterios para tener un perfil de 

la entrevistada o entrevistado mediante las decisiones que se realizaron durante la exploración del 

campo y así escoger a los informantes más idóneos para la investigación.   

Se utilizaron los siguientes criterios para escoger los casos de la muestra no probabilística, 

y estos son género, edad, program a de estudios de posgrado, país de origen y tiempo de estadía  

en Valdivia (e ingreso de su posgrado) en el contexto de su proceso migratorio. A continuación se 

presentan en específico cada uno de ellos con su re spectiva fundamentación que determ inaron 

estos criterios: 

a) Género. Estos estudiantes tienen que ser similar en la cantidad de estudiantes por género o sea 

cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres. Se ha escogido esta variable ya 

que nos permite indagar en distintos aspectos de  la vida cotidiana (neces idades, actividades, 

entre otros aspectos) que pueden ser muy distintos entre ambos géneros. 

b) Edad. La edad es un dato que nos otorga inform ación respecto a los distintos estilos de vida, 

por tanto se hicieron entrevistas a estudiantes de diversas edades.  

c) Programas de estudios25. Un o una estudiante por Facultad y programa, aunque en la investi-

gación se entrevistaron en algunas Facultades a más estudiantes por la disposición de colabo-

rar durante el estudio. E l objetivo ha sido tener una visión gene ral de los program as de pos-

grado en cada una de las Facultades y áreas de l conocimiento de los campus Teja y Miraflo-

res. Aunque tampoco viene a ser un criterio determinante. 

d) País de origen. Aunque estos se van a agrupar por región: América Latina; América Central y 

el Caribe; América del Norte, y Europa, Asia, África y Oceanía.  En un primer momento fue 

importante esta variable, sin embargo por un mayor porcentaje de estudiantes de América del 

Sur y América Central y el Caribe y un bajo porcentaje de las demás regiones no fue un crite-

                     
25 En la Fac ultades de: Ciencias, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Forestales y 
Recursos Naturales, Ciencias Veterinarias, Ciencias de la Ingeniería, Filosofía y Humanidades, Medicina. 
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rio relevante a considerar para establecer contacto con los posibles informantes para la entre-

vista, pero siempre se quiso abarcar a la hete rogeneidad del estudiantado extranjero de pos-

grado.       

e) Y en tanto al tiempo de estadía en el program a de posgrado: estadía de menos de seis meses; 

estadía de más de un a ño, y casi al final de su estadía por estudios (a d portas de graduarse). 

En lo posible colocar de manera semejante a los estudiantes en cada uno de estos períodos, lo 

que viene a ser tres en la etapa inicial de su proceso migratorio, cuatro en la estadía que tienen 

más de un a ño y tres en el período final de su estadía por estudios. Porque se quiso ade más 

escoger a los informantes que pudiesen referirse desde su condición de inmigrantes acerca de 

su proceso de movilidad por estudios en sus distintas etapas en esta experiencia de viaje. 

 

Estos han sido los criterios para escoger los casos de la muestra de estudiantes extranjeros 

de posgrado. Estos aspectos que se han determ inado como principios para la m uestra no tienen 

como única finalidad en tregar una representatividad de casos (estadística y por lo tanto probabi-

lístico que tiene como finalidad la generalización) en el estudio sino que  tener una visualización 

lo más global posible de la realidad de los estudiantes inmigrantes de los programas de la Univer-

sidad. 

 El objetivo de esta muestra es reflejar la totalidad de las múltiples dimensiones del objeto 

de estudio, como la muestra cualitativa ideal porque como señala De Souza Minayo (2009) “en la 

búsqueda cualitativa el investigador debe preocuparse por la profundización, la abarcabilidad y la 

diversidad en el proceso de comprensión” (2009: 163). Esto nos indica que la muestra se puede ir 

ajustando sobre la m archa para tener todos los aspectos anteriormente señalados. El m uestreo 

continúa hasta que se alcanza la saturación de datos. (Salamanca y Martín-Crespo 2007: 4) 
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Tabla 5. Muestra de las y los estudiantes de posgr ado extranjeros entrevistados para la investiga -
ción. 

Género Edad País de origen Programa de 
estudios 

Facultad Tiempo de 
estadía 

F 31 América Cen-
tral y el Caribe

Magíster Ciencias Agra-
rias 

Desde marzo 
de 2012 

F 30 América del 
Sur 

Magíster Ciencias Agra-
rias 

Desde sep-
tiembre de 
2011 

M 30 América del 
Sur 

Doctorado Ciencias Fores-
tales y Re cur-
sos Forestales 

Desde marzo 
de 2010 

F 25 América del 
Norte 

Magíster Medicina Desde marzo 
de 2011 

F 25 América del 
Sur 

Magíster  Ciencias Desde marzo 
de 2011 

F 28  Europa, Asia, 
África y 
Oceanía 

Magíster Ciencias Eco-
nómicas y Ad-
ministrativas 

Desde agosto 
de 2012 

F 28 Europa, Asia, 
África y 
Oceanía 

Doctorado Ciencias Desde marzo 
de 2011 

M 50  América del 
Sur 

Doctorado Filosofía y 
Humanidades 

Desde marzo 
de 2012 

M 31 América del 
Sur 

Magíster  Ciencias de la 
Ingeniería 

Desde marzo 
de 2013 

M 34 América Cen-
tral y el Caribe

Especialidad 
Médica 

Medicina Desde abril 
de 2008 

M 25 América Cen-
tral y el Caribe

Magíster Ciencias Vete-
rinarias 

Desde marzo 
de 2012 

M 37 América del 
Sur 

Doctorado Ciencias Desde marzo 
de 2011 

M 30 América del 
Sur 

Especialidad 
Médica 

Medicina Desde marzo 
de 2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 

 

Estas entrevistas, aludiendo a las sem iestructuradas, “…funcionan adecuadam ente en 

aquellas investigaciones que se interesan en interrogar a (…) personas que tienen poco tiempo o 

que están acostumbradas a usar eficientemente su tiempo” (Tarrés 2001: 76). 
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Para realizar las en trevistas a quienes primeramente fueron escogidos se les envió un co-

rreo electrónico haciendo una invitación26, (esto viene a acontecer desde la última semana de ma-

yo hasta mediados de julio) y se les menciona los propósitos de esta, el carácter de la entrevista y 

hacia que temas se dirige com o lo son: motivaciones e ideas de viaje, integración académ ica y 

adaptación sociocultural tanto en la Universidad como en Valdivia y proyectos de vida, además a 

esto se les s olicita que dispongan de un sitio co n privacidad y donde se sientan relajados, es as í 

que las entrevistas se hicieron en distintos lugares, tanto al interior de los campus (oficinas asig-

nadas a los estudiantes en las distintas Facultades de los campus en Valdivia, casino Central) y en 

las casas de los informantes. 

El guión o pauta de la entrevista cualitativa tuvo las siguientes áreas temáticas: 

1) Motivaciones e ideas de viaje;  

2) Adaptación e inserción sociocultural a la ciudad;  

3) Integración socioacadémica a la comunidad universitaria;  

4) Tiempo libre; 

5) Proyectos de vida, 

6) Distintos temas que con las y los entrevistados fueron surgiendo durante la entrevista. 

 

Las preguntas que se efectuaron han sido descri ptivas ya que se les pidió que describan, 

enumeren o bosquejen acontecim ientos, experiencias, lugares o personas de  sus vidas. Porque 

como Tarrés (2001) nos dice: 

 

para la antropología, tradicionalmente interesada en documentar la visión de los acto-

res, la entrevista cualitativa se vincula con el estudio de la cultura, ya sea de com uni-

dades específicas o de grupos sociales m ás amplios; concentrándose en los procesos 

de comunicación, los que difícilmente pueden aprehenderse con las técnicas trad icio-

nales de la investigación social (2001: 66-67) 

 

Después de realiza r las entrev istas semiestructuradas, en total trece entrevistas, doce en 

castellano y una en inglés, está última se hizo con la colaboración de un in térprete, un estudiante 

de intercambio de la P ortland State University  y Student of International Development Stu-

                     
26 En el apartado de anexos se tiene acceso al correo electrónico que se les envía a los estudiantes. 
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dies: Focus in Latin America, Jake Farley, para realizar la entrevista “transcultural”, después este 

hizo la transcripción de las secciones en inglés de la entrevista y el investigador principal lo efec-

túo en las secciones en castellano. Para hacer esa tarea se empleo el software Express Scribe para 

la transcripción de grabaciones de  audio. Estas se transcribieron de  la manera más literal que se 

pudo donde se representaron: pausas, énfasis, etc. aproximadamente 14 horas de audio registrado 

(siendo este registro con una grabadora digital) para posteriormente interpretar y analizar los da-

tos que nos ha entregado esta técnica cualitativa. 

En la realización de la entr evista en inglés se  ha presentado un problem a metodológico y 

de trabajo, ya que el colaborador de la interpreta ción, no hizo la labor de la transcripción total o 

“literal” sino que anotaciones a algunos segm entos de lo que la informante ha expresado durante 

la entrevista. No obstante eso, la información que ha sido entregada por la informante fue lo más 

fiable en tanto al proceso de transcripción, que sin duda puede ser muy tedioso y extenuante para 

quien es un novato en este oficio. 

 

4. 6. Análisis e interpretación de la información 

 

A partir de los datos que se ha n producido durante las distinta s etapas de la investigación 

mediante las entrevistas semiestructuradas y las notas del diario de campo se ha iniciado un análi-

sis intenso para dar sentido a los datos de las tran scripciones y notas realizadas en el estudio. Es 

por esto que en una prim era fase de “descubrimiento” se han identificado tem as emergentes y se 

desarrollaron conceptos y proposiciones, que vinieron a surgir en esta etap a de “descubrimiento” 

para dar sentido a la inf ormación con conceptos sensibilizadores y seguido la pista a algunos as-

pectos claves de su realidad, se elaboraron tipologías y para dar un orden se hizo una guía para la  

presentación de los hallazgos, entre estos las motivaciones e ideas, factores de movilidad, adapta-

ción sociocultural a la ciudad, integración a la comunidad universitaria, actividades de tiem po 

libre, grupo de pares, proyectos a futuro, entre ot ros. Posterior a eso y com o segunda etapa de la 

interpretación y análisis fue la codificación de los datos y el refinam iento de la comprensión del 

tema de estudio. En esta fase tam bién se anal izaron “los casos negati vos para profundizar la 

comprensión de las personas que se están estudi ando” (Bogdan y Taylor 1987: 169) y en la fas e 

tercera o final los hallazgos que fu eron realizados durante el estudio se han tratado de relativizar 

o sea de comprender en el contexto en que han sido recogidos (Bogdan y Taylor 1987: 159).  
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 En el siguiente apartado se  presenta el m arco teórico-conceptual, que corresponde a la  

sección donde aparecen los conceptos o categorías “claves” mediante los cuales se han puesto a 

la luz los hallazgos que se han encontrado durante la investigaci ón y por m edio de estos se han 

interpretado algunos rasgos de la  realidad de los est udiantes inmigrantes de posgrado de la Uni-

versidad Austral de Chile. 
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V MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

5. 1. PERSPECTIVAS TEÓRICO-CONCEPTUALES ACERCA DEL MOVIMIENTO DE 

PERSONAS 

 

Para comenzar con el estudio del fenóm eno de movimiento de estudiantes de posgrado 

extranjeros, se ha real izado un breve estado del arte con alg unos conceptos y perspectivas teóri-

cas que han estudiado el problem a desde las ciencias sociales. No sólo ha sido una revisión, sino 

que una profundización en distintos ejes temáticos que implican el proceso de m ovilidad por es-

tudios, es así que también se ha efectuado una act ualización teórica-conceptual para interpretar y 

analizar los relatos y las prácticas de los estudiantes en este nuevo escenario desde distintas las 

distintas miradas que se han empleado para entender el fenómeno. 

 Por eso mismo, para una aproximación a su realidad, se menciona en primer lugar el con-

cepto de migración con algunos aspectos fundam entales a considerar como la puerta de entrada 

para el estudio de este tipo específico de inmigración. 

  

5. 1. 1. Concepto de migración 

 

En la presente investigación, un concepto importante corresponde a migración, que según 

las Naciones Unidas (Cit. en Orti z s. f.) en su defini ción tradicional nos dice que corresponde a 

“aquel tipo de desplazam iento de cierta durabilidad –por lo menos seis meses- y que supone un 

cambio de residencia habitual de un área geogr áfica a o tra, es decir qu e implica una distancia 

mínima a recorrer”, asim ismo Oberai (1989) m enciona que “el concepto de m igración abarca 

esencialmente cuatro dimensiones fundamentales: espacio, residencia, tiempo y cambios de acti-

vidad” (1989: 14).   

En ese mismo sentido, desde las ciencias sociales, distintas disciplinas como la antropolo-

gía, geografía, sociología, historia, entre otras, han realizado estudios de las migraciones y térmi-

nos relacionados. Es así que desd e la geografía, Boyle (Cit. en Ca stles 2000: 17) nos señala que 

la migración, “es el hecho de atravesar la línea  divisoria de una unidad política o adm inistrativa 

durante un período mínimo de tiempo” sin duda una definición bastante simple de lo que se en-

tiende el proceso de m igración como tal. En los años se tenta Elizaga y Macisco (1975) expresa-
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ban que esta idea de m ovilidad espacial de un grupo de personas podía incluir desde tras lados a 

unos pocos metros hasta muchos kilómetros de di stancia, y en que el pe ríodo de estadía en el 

lugar de destino se podía prolongar desde unas pocas horas hasta muchos años (o en definitiva en 

un no retorno). Estos m ismos autores afirman que el concepto de migración es más particular, y 

que por su carácter esencial sólo constituye un cambio de residencia “usual” y por tanto la reanu-

dación de la vida en un lugar nuevo. 

A esta se le define operacionalm ente según estos autores como un ca mbio de residencia 

entre una división adm inistrativa y otra. El acto de la m igración nos indica la socióloga Stefoni 

(2003), “es un proceso que se inicia  cuando se comienza a acariciar la  idea de partir, o m ás bien 

cuando se conjugan una serie de factores que po sibilitan la migración” (2003: 60), siendo esta 

definición mucho mas atingente a realidad actual. 

En el contexto actual de la globalización, a pa rtir de la proliferación de nuevas m odalida-

des e intensificación de otros movimientos, donde se evidencian desplazamientos de tipo circular, 

pendular, estacionario, entre otro s tipos y un tránsito de persona s con diferentes m otivaciones: 

laborales, turísticas, familiares, estudios, entre otras. Se requie ren de definiciones que sean m u-

cho más ad hoc a lo que sucede en el nuevo contexto global. 

Es así que están los m igrantes transitorios, migrantes retornantes, migrantes pendulares y, 

en términos más simples y generales, m igrantes de corto plazo com o indica Oberai (1989) “la  

esencia de este tipo de movilidad es que se trata de un desplazamiento que se efectúa por un bre-

ve plazo, con la intención de volver al lugar de residencia habitual” (1989: 18).  

Por esto, algunos estudiosos afirman la caducidad del concepto de migración, porque esta 

categoría asume la existencia de una residencia única y perm anente, y esto no se condice con la 

diversidad imperante, estos han  indagado en las múltiples formas que adopta la m ovilidad. En-

tonces Martínez (1998) nos señala q ue, “los nuevos conceptos de movilidad se adecuarían mejor 

a la realidad observada que el concepto tradicional de migración” (1978: 76).  

En Marín (1995) se enumeran y describen las distintas etapas de este proceso que comien-

za mucho antes del hecho puntual de partir; hay una etapa preparatoria en que se elabora y anali-

za la partida, y en donde el sentimiento fundamental es que se pierde algo, aunque sea para ganar 

más tarde. En esta primera etapa se piensa en lo que se tiene y en lo que se puede conseguir. En la 

decisión final van a intervenir m otivaciones positivas (vivir mejor), negativas, internas (intento 

de mejorar) y externas. 
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El acto de la emigración, la partida, será más o menos rápida, brusca; si se realiza en gru-

po se establece una red primaria de apoyo emocional que permite contener la angustia en las p ri-

meras etapas una vez que se ha llegado. 

La tercera etapa, el período de asentamiento, suele abrirse con desorientación y confusión, 

pudiendo aparecer los prim eros cuadros de de scompensación psicológica, que pueden quedar 

desplazados y encubiertos ante la incipiente obligación de satisfacer las necesidades básicas. 

El último período, supone la acomodación, la aceptación y adopción progresiva de los va-

lores, normas, de la so ciedad receptora hasta la in tegración sociocultural. En muchos casos, la 

integración no se realiza jamás, si no que hay una “acomodación” a la cultura receptora.  

Es así que desde una perspect iva etnográfica Marín (1995) seña la lo siguiente respecto a 

la migración que es “una movilidad geográfica u horizontal de personas que se desplazan de for-

ma individual o grupal por un tiempo lo suficientemente largo como para que implique vivir en el 

país y desarrollar en él actividades cotidianas” (1995: 316). 

Además de lo ante rior se tiene que señalar que estos movimientos, son también historias 

de seres humanos, hombres y mujeres que se mueven en el mundo buscando mejores oportunida-

des de vida, buscando un trabajo y un lugar de estudio. En este sentido Stefoni (2003) “las migra-

ciones, al igual que la globalización, responden a procesos universales que asumen características 

y condiciones particulares, según el  contexto geográfico, histórico, político y social en que se  

desarrollen…” (2003: 43).  

A pesar de que la siguiente definición de m igración no es  actual tiene una vinculación 

desde una perspectiva sociocultural siendo esta la siguiente: 

 

el desplazamiento implica un cambio de formas de vida y del tipo de relaciones do-

minantes, pero además un cambio de posición en la estructura social global. Al ser 

distintos los modos de trabajar y de ocupar el tiempo libre, los sistemas de valores y 

formas de concebir y representar la realidad social, el mundo y la vida en general, la 

migración supone cambiar de contexto m aterial y moral de referencia, recorrer una 

distancia cultural, es decir realizar una cierta movilidad cultural (Cit. en Ortiz, s. f.). 

  



36 

 

Por lo tanto como expresa Stefoni (2003) “las  migraciones, en un sentido m ás general se 

constituyen en flujos de inform ación y acercamiento entre culturas diversas, y acercan al ‘otro ’ 

entregando la posibilidad de redefinir la relación entre los sujetos sociales” (2003: 71). 

Desde el concepto de migración se va a pr ofundizar en las demás categorías y perspecti-

vas teóricas que tienen una vinculación estrecha con el fenómeno. Para continuar se va a hacer un 

acercamiento desde la migración calificada hacia la movilidad estudiantil.  

 

5. 1. 2. Una aproximación a la movilidad estudiantil: la migración calificada 

 

La movilidad estudiantil es parte de un tipo  específico de migración que es la  migración 

calificada, en tanto a la catego ría de movilidad García de Fanelli (2009 ) nos dice que su estudio 

es de suma complejidad porque estas encierran situaciones de muy distinta naturaleza y duración. 

De ello se infiere que también son múltiples las causas que la originan y los impactos que pueden 

provocar.  

A su vez se tiene que decir que la em igración de recursos humanos de alta calificación no 

es un fenómeno nuevo, no obstante si es m asivo en la actualidad. Así como nos dice Pellegrino 

(2001) “los diagnósticos sobre migración calificada suelen adoptar definiciones diversas sobre el 

tipo de especialistas que se incluyen bajo esta denominación” (2001: 25). 

Distintos autores aluden a la definición de migración calificada con dificultad ya que no 

hay un consenso respecto a esta (Lozano y Gandini 2009; Coloma 2012) y como dice Stefoni 

(2003), las “categorías y concepto s se vuelven insuficientes y di fusos” (2003: 116) en tem as mi-

gratorios. 

En esta misma orientación diversos autores mencionan las nuevas conceptualizaciones a  

este fenómeno siendo estas “de ‘fuga de cerebros ’ a ‘recuperación’, ‘ganan cia’, ‘circulación’ e 

‘intercambio’ de cerebros” (Bermúdez 2010: 137). 

La circulación de cerebros, o m igración transitoria, en general se trata d e estudiantes in-

ternacionales que hacen su formación transnacional fuera de su país de origen. 

A esto se tiene que indicar que “la migración ca lificada se ha establecido en referencia al 

nivel de escolarización alcanzado: personas que ha biendo obtenido el grado de licenciatura, pro-

fesionistas, se movilizan a nivel internacional” (Bermúdez 2010: 136). 
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Dentro de este grupo, y por estas circunstanc ias como nos señala Van Mol (2008) los es-

tudiantes extranjeros tienen características diferentes a las de otros inmigrantes. A los estudiantes 

extranjeros no se les incluye en el grupo de los “inmigrantes no-deseados” son socialmente acep-

tados porque, sólo se quedan temporalmente y supuestamente no compiten en el mercado laboral 

del país receptor. 

En este contexto adem ás como nos indica Co loma (2012) una im agen ideal del m igrante 

calificado, tanto en los países emisores como en los receptores, que los distingue de otros trabaja-

dores migrantes. Por lo que se considera que un m igrante calificado tiene ciertos atributos que se 

relacionan con su formación y habilidades profesionales que posee que lo  vuelven muy atractivo 

y bienvenido en cualquier parte. 

Asimismo respecto a la duración de  la residencia en el exteri or es posible diferenciar las 

estancias como señala Luchilo (2004) entre: a) corta, b) larga o c) perm anente. Refiriéndose a  

estos movimientos, las Naciones Unidas denom inan migración de corta duración a aquella que 

supera los tres meses pero es menor a un año. L a de larga duración corresponde a la que excede 

el año (Cit. en García de Fanelli 2009). La estancia permanente es muy compleja de determinar. 

En tanto a las tendencias globales que caracte rizan a la m igración de recursos hum anos 

calificados a nivel global son según Lozano y Gandini (2009): 

1) un crecimiento sin precedentes de la migración calificada; 

2) un crecimiento por encima de la migración de media y baja calificación; y  

3) una creciente participación de mujeres migrantes en el flujo de mano de obra calificada. 

En cuestiones geopolíticas del conocim iento, “de acuerdo a diversos autores, el flujo 

mundial de migrantes calificados se dirige en un 90 por ciento hacia los países de la OCDE” (Cit. 

en Lozano y Gandini 2009: 14). 

Dentro de este grupo de m igrantes calificados, están los estudiantes, tal como nos señala 

Pellegrino (2001): 

 

…los estudiantes que se trasladan a realizar estudios fuera de su país. La realizac ión 

de estudios de posgrado  constituye una instanc ia que en muchos casos  se continúa  

con la emigración. La presencia de estudian tes suele ser un vínculo inicial que une a 

espacios de investigación y desarrollo de universidades de países avanzados con los 

países de origen de los estudiantes (2001: 29). 
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Hasta el momento no se habían establecidos los contrastes entre migración y movilidad, y 

esto se va a m encionar a continuación de m anera parcial, ya que am bos conceptos no tienen una 

definición unívoca sino que m últiple, lo que por una parte le da vitalida d pero también le quita 

vigor conceptual para analizar la realidad de l fenómeno en estudio. Por migración se entenderá a 

las personas que se desplazan hacia otro país sin  intención de retornar al país de o rigen, en cam-

bio por movilidad se refiere a la actividad d e los individuos que se trasladan a o tras regiones o 

países con la intención de volver a su lugar de partida, y se tiene que agregar que “la movilidad es 

determinada por necesidades propias de los individuos, que como ya se ha mencionado, se deben 

trasladar por diversos motivos, por períodos m ás cortos y con una clara intención de retorno”. 

(Citado en Buti 2008: 39) o como nos sugiere Chambers (1995), “implica movimiento entre posi-

ciones fijas, un lugar de partida, un punto de lleg ada, el conocimiento de un itinerario. Y entraña 

asimismo un eventual retorno, una posible vuelta a casa [home]” (1995: 19). 

Para continuar en la revisión de los concepto s relacionados con la movilidad por estudios 

se presenta la noción de la fuga  de cerebros que viene a ser la primera categoría que surge desde 

las ciencias sociales para entender el fenómeno de la migración calificada.  

 

5. 1. 3. Fuga de cerebros 

 

Los primeros acercamientos teórico-críticos sobre las m igraciones altamente calificadas 

fueron presentados por la Real Sociedad Británica en el año 1963 para dar cuenta de la migración 

sin retorno de sus científicos hacia los Estados Unidos en el que se evaluó el impacto negativo de 

esta migración.  

La “fuga de cerebros o brain drain” com o señala Luchilo (Cit. en Flores 2009b: 19) es un 

paradigma que tiene en cuenta dos aspectos, “la migración permanente de profesionales y la m o-

vilidad de estudiantes universitarios que suele desembocar en la migración permanente”. 

Sólo hasta fines de los años sesenta se publica “The Brain Drain” de Adams que surge tras 

una Conferencia Internacional sobre Emigración Calificada en Lausana, Suiza realizada en 1967. 

En esos años se menciona en la publicación27 que:  

                     
27 Los debates en torno a la migración calificada han continuado en los últimos 50 años desde que surge como pro-
blema la fuga de cerebros. Sin duda han habido cambios en los temas y miradas hacia el fenómeno de estudio pero 
en lo medular no existe una profundización desde una perspectiva cualitativa, sino que se elaborar informes técnicos 
que sólo que abocan a cuestiones estadísticas.  
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se debate en torno a los beneficios y perj uicios de la m igración calificada hacia los  

países desarrollados, los factores de atracci ón y de expulsión que inciden en este tipo 

de emigración y las consecuencias de la capacitación internacional de estudiantes pa-

ra los países, entre otros aspectos (Flores 2009b: 20). 

 

En aquel entonces, la preocupación sobre las implicancias de esta emigración y por la po-

tencialidad de que no haya retorn o de los profesionale s y estudiantes en el  exterior quedó mani-

fiesta en el debate de d os propuestas para el anális is del brain drain, el “m odelo cosmopolita o 

bienestar internacionalista” de J ohnson y el “m odelo nacionalista”. A continuación se presentan 

brevemente los paradigmas de aquel entonces ante el problema de la migración calificada. 

El modelo “cosmopolita” se relaciona con la política económica del laissez faire. La pro-

puesta afirma que bajo el libre mercado, tanto el capital físico y humano se dirigirán hacia los 

ámbitos donde puedan obtener mayores beneficios. Respecto a la emigración de talentos esta nos 

dice que no tiene que ser vista como problema, así nos señala Johnson (1968) que los sistemas de 

educación superior de ciertos países producen m ás recursos humanos de los que su sistem a eco-

nómico puede absorber, y por lo tanto la em igración provee una válvula de  escape antes que una 

fuga (Flores 2009b: 21). 

 En contraste la postura “nacionalista” afirma que bajo este modelo de transacción de capi-

tal humano generan pérdidas irreparables por p arte de los países subdesarrollados que hacen una 

inversión en la formación de sus talentos, puest o que los esfuerzos terminan aprovechándolo los 

países desarrollados. En definitiva es un retardo para el progreso (Flores 2009b: 21). 

Algunos organismos internacionales también realizaron trabajos en este tem a, por ejem-

plo, la Conferencia de las Naciones Unidas so bre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que pro-

movió en los años setent a este tipo de estudios en países, así como la OEA alentó  en América 

Latina la discusión de dicha probl emática a través del análisis y publicaciones sobre el tema. En 

esos años se desarrolla el concepto “transferencia inversa de tecnología” por los efectos negativos 

de la migración de talentos para el progreso de los países em isores, es presentado para la tercera 

reunión de la Conferencia de la UNCTAD. De este modo en esta categoría se determina a la sali-

da de talento, como una desventaja en que se  produce una subvención del conocimiento y capital 

humano en un flujo hacia los países más desarrollados, de igual manera afectadas por las crisis de 
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los países que experim entan la fuga, com o por las políticas de captación de estos m igrantes por 

los países receptores (Flores 2009b: 24). 

De manera sintética, Luchilo (2007) hace un recorrido por los distintos períodos que atra-

vesaron los procesos de m igración de personal calif icado en la región. La prim era fase en los 

años sesenta tuvo su despegue; la  década que siguió vino a instaurar cambios en América Latina, 

por los regímenes militares; a partir de los años noventa, junto con el proceso de globalización, se 

producen cambios en el orden de  la migración calificada, aumentando la cantidad de m igrantes 

profesionales a veinte millones (Cit. en García de Fanelli 2009: 121-123).  

En esta última etapa, que corresponde al pe ríodo contemporáneo se va a profundizar, pri-

mero se tiene que indicar que es ta comienza desde mediados de los ochenta hasta la actualidad, 

esta se inserta en el marco de la alta movilidad de científicos, profesionales, docentes y estudian-

tes que tiene lugar como consecuencia de la “internacionalización de la e ducación superior”, el 

fenómeno en estudio experimenta un cambio cualitativo. Sin duda, el avance en las NTICs 28 y el 

abaratamiento de los medios de transporte, hacen que estas movilidades comiencen a ser una par-

te natural del aprendizaje universitario y com o una posibilidad que se les otorga para su form a-

ción integral. A su vez la s autoridades universitarias y los docentes participan de numerosos pro-

gramas que apoyan la movilidad de académicos y estudiantes a través del otorgamiento de pasan-

tías cortas (1-3 meses) y becas para realizar es tudios de grado y particu larmente de posgrado, en 

programas con doble titulación y que incluyen estancias en el extranjero, etc. (Cit. en García de 

Fanelli 2009: 122). 

Previo a lo que con posterior idad se va a mencionar el trabajo de Gaillard y Gaillard (Cit. 

en Flores 2009: 26) establece una periodización del estudio del fenómeno entregando una crono-

logía con los principales temas investigados. Estos nos señalan que en los últimos años las inves-

tigaciones sobre movilidad calificada han experimentado un crecimiento respecto a la movilidad 

internacional de estudiantes. 

 A continuación se brindará una síntesis de una perspectiva teórica que se ha utilizado para 

entender el fenómeno de las migraciones desde los factores de empuje y atracción a partir de los  

escenarios (tanto en las sociedades emisoras como en las sociedades receptoras) de los inmigran-

tes. 

 

                     
28 NTICs o Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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5. 1. 4. Enfoque teórico del push/pull 

 

Este enfoque plantea que una serie de factores  que actúan en conjunto, tanto en los países 

de origen como en los de llegada, han motivado por una parte la salida de em igrantes y, por otra, 

generando las condiciones de atracción en los países de llegada. En esta perspectiva de abordaje 

del fenómeno los factores de expulsión que se pueden encontra r son las precarias condiciones 

económicas, sociales y políticas de las regiones más pobres del mundo, y los factores de atracción 

que presentan otros países, tales como posibilidades de empleo, mejores salarios, mayor estabili-

dad política, etc.  

Bajo esta perspectiva teórica, se puede mencionar lo siguiente acer ca del caso  de Chile 

que en la actualidad ocupa un lugar im portante en los procesos m igratorios intrarregionales, y 

esto se debe a la apertura al mercado laboral, la estabilidad económica de país y seguridad políti-

ca y social, entre otros factores que hacen de Chile un país atractivo (Aravena 2011: 10).  

En este mismo sentido y por lo que indican distintas investigaciones respecto a la temáti-

ca, la bibliografía sobre la migración calificada, en su mayor parte, está relacionada con los enfo-

ques teóricos del push/pull y la fuga de cerebros.  Estas perspectivas suponen el traslado de m i-

grantes altamente calificados desde países subdes arrollados hacia los pa íses desarrollados (Sa-

mamé 2006). 

 A partir de la rev isión de algunos antecedentes y perspectivas teóricas se van a p rofundi-

zar en las n uevas miradas a la m ovilidad por e studios que surgen en la  última década por los  

cambios que se han suscitado por la internacion alización de la educación superio r y la mundiali-

zación de la cultura. 

 

5. 1. 5. Nuevas perspectivas a la movilidad por estudios 

 

Hasta comienzos de la década de los noventa la “fuga de cerebros” sugería la idea de una  

emigración permanente, sin retorno,  de personas calificadas, desd e los países subdesarrollados  

hacia el norte. Sin em bargo, en la actualidad con la m undialización se han plasm ado nuevas 

aproximaciones conceptuales hacia el “brain d rain” como la circulación, intercam bio y diáspora 

de cerebros, redes de talentos, entre otros. 
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Estos enfoques son una propuesta reflexiva en el tratamiento de la migración calificada. 

Se preocupan de los aspectos positivos de los desplazamientos de la transferencia de tecnología y 

conocimiento, y hacen h incapié en que las pérdidas pueden ser com pensadas por lo nexos esta-

blecidos con los m igrantes a través de redes globa les educativas, cien tíficas y tecnológicas, en 

esto y como afirma Seddoh ex Director de la División de Educación Superior y asesor del Direc-

tor General de la UNESCO, que “los grandes beneficios que las migraciones internacionales pue-

den traer a las personas en los p aíses remitentes y receptores en cuanto a la acumulación de com-

petencias y experiencias, así co mo la transferen cia de cono cimientos y tecnología por redes y 

contactos” (UNESCO 2006: 5) en esto se augura un futuro para el desarrollo de la ciencia y tec-

nología en los distintos centros de investigación  del mundo, y no como un vaticinio de subdesa-

rrollo sino que todo lo contrario.  

A continuación se mencionan las nuevas perspectivas de la migración calificada: 

La circulación de cerebros o personal califica do “alude a un ciclo por el cual una persona 

se traslada hacia otro país para estudiar o trabajar de manera temporal y luego retornar a su lugar 

de origen para transferir la experiencia adquirida” (Flores 2009a: 13). 

El “intercambio” de cerebros, a dif erencia de la “fuga” y “ ganancia” de cerebros, “donde 

la corriente de conocim ientos especializados se desplaza en una dirección, esto im plica un flujo 

bidireccional de competencias entre los países de origen y de recep ción de recursos humanos” 

(Flores 2009a: 13). 

Tanto la circulación como el  intercambio y ganancia de cerebros aluden a un tipo de m o-

vilidad que tiene como principio fundamental el retornar al país de origen. Es así que nos indica 

Buti (2008: 39) que, “estos desplazamientos son considerados como movimientos de circulación 

o movilidad que se dan por cierto s períodos de tiempo y por determ inados sectores de la socie-

dad”, asimismo la misma autora Buti (2008) nos indica que estas movilidades pueden ser motiva-

das por las actividades de los propios científicos. La movilidad se valora en el reconocimiento y 

prestigio que les entregan sus pares académicos por la internacionalización de la ciencia. Sin du -

da, estas movilidades contribuyen a la p roducción de conocimiento ya que la circulación de las 

ideas se da a través de la circu lación de las personas que viene a favorecer  el intercambio de ex-

periencias y saberes entre regiones y culturas distintas.  

 En las situaciones anteriores no se han mencionado las diásporas en las que Meyer y 

Brown (Cit. en Flores 2009a: 13) señalan que se suelen referir a redes migratorias que se conci -
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ben como un recurso potencial para prom over la cooperación entre los países desarrollos y los 

subdesarrollados  conectando a los migrantes calificados que residen de manera permanente en el 

exterior, con la comunidad científica y empresarios locales para la coordinación de actividades de 

interés mutuo. 

En la actualidad dice Flores (2009a) se está  nuevamente utilizando la categoría de “fuga 

de cerebros” de los años sesenta que está directamente relacionada con la disponibilidad de capi-

tal humano para el desarrollo económ ico y científico de los países. Esto s upone que en la región 

de América Latina y el Caribe, se p resentan estas nuevas perspectivas al m ismo tiempo que la  

“fuga de cerebros”.  Según Brandi (2006) el proble ma de la “fuga de cerebros” que luego de las 

transformaciones de la economía a nivel global y la difusión de las redes informáticas en los años 

90, entre otros aspectos, se cons ideraba sustancialmente resuelto, nuevamente está suscitando 

desequilibrios en el sistema económico mundial29.  

En el panorama regional Gaillard y Gaillard (C it. en Brandi 2006: 81) mencionan qu e en 

muchos países (sobre todo de Asia y Am érica Latina y el Caribe) con una economía em ergente, 

han logrado organizar sus sistemas de educación superior para formar personal altamente califi-

cado; sin embargo en estas econom ías todavía se tiene que sum inistrar un número adecuado de 

salidas de profesionales para un equilibrio en sus sistemas económicos que no pueden absorber la 

masa crítica calificada.  

Después de haber efectuado una revisión teórico-crítica a las migraciones y en particular a 

la migración calificada, y específicam ente a la movilidad de estudiantes y tener alg unos antece-

dentes para entender el fenóm eno. Es momento de continuar con la noción de adaptación socio-

cultural de los inmigrantes que tiene como propósito posicionarnos desde los estudiantes extran-

jeros en su experiencia de viaje por estudios y no sólo eso sino que otor gar algunos atisbos para 

entender dicho fenómeno en su totalidad. 

 

 

 

 

                     
29 Desde otra postura de acercamiento a la realidad del fenómeno de la fuga de cerebros Tigau (2010) señala que 
desde el punto de vista del desarrollo personal, la crítica es totalmente discutible (se refiere a la pérdida para el país), 
porque los términos cerebro/talento y más con el calificado de fugado se estigmatiza a quienes están en esa situación, 
pero a nivel macro (no así a nivel micro, como ya ha quedado explicado) el término puede ser atingente.  
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5. 2. ADAPTACIÓN SOCIOCULTURAL 

 

Esta viene a ser una etapa o un continuo y c onstante durante todo el proceso del movi-

miento de las personas, por lo que generalmente se define la adaptación sociocultural en términos 

de las consecuencias para los migrantes individuales en el lugar de destino. 

Por esto las Naciones Unidas (Cit. en Macisc o 1975) la consideran com o el proceso me-

diante el cual los inm igrantes se adaptan a las condiciones de la sociedad receptora se subdivide  

en diversas fases: acomodación, in tegración a la estructura social , adaptación de costum bres y 

valores, entre otros aspectos a tener en cuenta de la población en el lugar de acogida. 

Es necesario considerar que los inmigrantes vienen con valores diferentes a los del nuevo 

escenario y sin dejar de lado la cuestión de la adaptación mutua o ‘retroalimentación’30. 

En los años setenta en Francia surge de  un sociólogo argelino, Abde malek Sayad la no-

ción de “culturas de inmigrantes”, este inicio estudios que “lo hicieron preguntarse sobre las con-

diciones de integración y, en relación con esta cuestión, sobre las consecuencias de su diferencia, 

al ser sus propias culturas generalmente asimiladas de manera reductora a sus culturas de origen” 

(Cit. en Cuché 2004: 134) 

Para continuar con lo anterior Cuché (2004) señala que quienes se desplazan, son los in-

dividuos, y estos individuos por el acto de m igrar tienen que adaptarse y evolucionar. Desde ese 

encuentro con individuos de dis tintas culturas es posible que se  puedan forjar nuevas elaboracio-

nes culturales. 

En este sentido no hay que dejar aparte a la  identidad cultural aseverando Prieto (1984)  

que cuando se producen estos m ovimientos, los individuos cargan con un m arco referencial (o 

mochila cultural) no así su cultura, sus experien cias, sus costumbres perceptuales, etc., sobrevie-

ne una crisis de identidad cultural pudiendo conmover al inmigrante. Esto depende de la inserción 

en el nuevo ambiente, de la exis tencia de personas que  los introduzcan a las relaciones sociales, 

por la situación económico-política de la sociedad receptora y ciudad donde acontece el traslado. 

 

 

 
                     
30 La adaptación mutua es fundamental en los inmigrantes, porque no es un proceso unidireccional sino que ambas 
sociedades tienen cambios, y más que las sociedades , son los actores de ambas culturas los que tienen que entender 
distintos procesos donde establecen interrelaciones entre los grupos. 
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En esta etapa del proceso migratorio como nos señala Cuché (2004):  

 

…más que la cultura de origen,  son las estructuras sociales y familiares del grupo de 

origen a los cuales p ertenecen los migrantes las que permiten explicar las diferencias 

en los modos de adaptación y de aculturación, en el seno de las sociedades receptoras, 

de los inmigrantes provenientes de un mismo país (2004: 136). 

 

En este nuevo ambiente se constata en algunos inm igrantes un fuerte vínculo con las tra-

diciones originales. Sin em bargo estas prácticas no son suficientes para la continuidad cultural. 

Estas prácticas se encuentran más y más descontextualizadas. No obstante estas prácticas no son 

insignificantes. Sin duda, promueven la voluntad de conservar un lazo con los que se quedaron en 

el país, pudiendo ser una prueba de fidelidad, como  por ejemplo en las com idas, se puede enten-

der como una manera de comunicación, para hacer más pequeña la distancia entre los emigrantes 

y su sociedad em isora aunque este lazo con su  comunidad o grupo sea algo ilusorio y efím ero 

(Cuché 2004).  

Además se tiene que ten er en cuenta que la realidad de los inmigrantes es muy heterogé-

nea respecto a los vínculos con sus tradiciones. Por tanto el investigador no debe prestar de mane-

ra exclusiva atención a las p rácticas culturales que se con sideran como tradicionales (y a sí no 

incurrir en un sesgo durante la investigación). Es fundamental preguntarse antes de todo análisis 

que es una “tradición cultural”, ya que estas no existen en sí, si empre existen en relación con un 

cierto orden social. Por tanto, una tradición sólo ti ene sentido en el interior de un contexto social 

particular, sino que por los cam bios en el proceso de inm igración se tiene que reelaborar en el 

nuevo ambiente para reinterpretarla (Cuché, 2004). 

 Por último, desde la mirada de la universidad multicultural se puede señalar que las cultu-

ras de m igrantes son culturales “m ixtas” que desde una postura teórico-epistem ológica es una 

ventaja para el observador ya que se realiza ante sus ojos. El estudio de la migración permite cap-

tar “en directo”, cómo se fabrica una cultura; cómo, a partir de la retroalimentación se desemboca 

en una nueva configuración cultur al en un nuevo sistema cultural, etc. sin duda puede ser un do-

minio privilegiado para el estudio de la cultura. 
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5. 2. 1. Cambio sociocultural 

 

Se ha mencionado con anterioridad, que el tránsito de una sociedad a otra no solamente se 

realiza físicamente, sino que vien e a rep resentar cambios en distintas esferas tantos subjetivas  

como objetivas en quienes realizan la movilidad, lo que vienen a ser los sistemas de pensamiento 

y de acción de las sociedades. 

Desde esa perspectiva, a partir de los conceptos del antropól ogo norteamericano Goo-

denough, respecto a lo ético y ém ico dentro del le nguaje y la cultura, se estab lece como impor-

tante al momento de observar un fenómeno sociocultural como la movilidad por estudios. De esta 

manera para Goodenough (1971) la descripción es émica en la medida que se basa en los elemen-

tos que son componentes del sistema (o sea desde los actores); y la descripción es ética en la me-

dida que se basa en aspectos conceptuales no componentes del sistema. 

En su trabajo de tesis la antropóloga Valdivieso (2001) se hace la pregunta, ¿Qué aspectos 

se comunican a través de la cultura?, esta dice que los sujetos elaboran concepciones mediante la 

experiencia con las cosas, aprenden a utilizarlas y a hacer las  cosas igual que los otros. Lo que se 

aprende son las percepciones, los conceptos, las recetas y habilidades necesarias (aspectos que se 

requieren saber con objeto de hacer cosas que cu mplan las normas de los “otros”) siendo conver-

gentes y concordantes con las normas del grupo. 

Para entender el concepto de cambio sociocultural es fundamental tener una definición del 

concepto de cultura, es así que Goodenough (1971) propone que todo aquello que se aprende o lo 

que se necesita saber con objeto de cumplir con los demás y con la cultura en  la que se participa. 

Por ejemplo, al observar un objeto, las diferencias culturales no consisten solamente en las cosas 

observadas, sino también las normas implícitas de lo que se observa, y una vez creadas éstas son 

ambientales. Lo que los seres hum anos hacen con ellas depende de cómo las concib en, como las 

valoran y cuáles son sus principios para valorarlas. 

De igual modo Spradley (1972) plantea un c oncepto relativamente sencillo, definiendo a 

la cultura como todo aquello que ha sido aprendido o producido por un grupo de gente. Con esta 

definición tan amplia pertenecen al orden de lo cultural, por ejemplo, las actividades y conductas 

que tiene lugar durante la práctica de algún deporte, las reglas de  juego y los objetos físicos em-

pleados en dicho deporte, entre otros aspectos. 
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En este mismo sentido Valdivieso (2001) reflexiona acerca de los cambios socioculturales 

afirmando que cuando se habla de las for mas de vida, tam bién se está hablando de las norm as, 

dispositivos físicos y sociales, y la organización de las activid ades donde la gente aplica esas  

normas para realizar unos propósitos. En el ap rendizaje de esas norm as y valores que son una 

forma de vida están incluidos: conceptos, creencias, preferencias y principios. Para entender estos 

procesos culturales se tiene que  realizar la observación de los com portamientos para comprender 

los significados que se perciben. 

Es así que para Goodenough (1971) la cultur a es un producto del aprendizaje humano que 

vendría a comprender los siguientes aspectos: 

 Las formas –el color, el sabor y el gusto- en que la gente organiza sus experiencias del mundo 

real como estructuras del mundo fenoménico. 

 Una vez que se han distinguido las f ormas, se disciernen las relaciones entre las formas, exis-

tiendo relaciones de espacio, de tiempo, semánticas y simbólicas; relaciones de inclusión y de 

exclusión y relaciones instrum entales. Es deci r las creencias y proposiciones con las cuales 

explican sus acontecimientos. 

 Estas son dispuestas en jerarquías de sistemas de valores o de sentimientos (se está aludiendo 

a las form as). Estos otorgan los principios para seleccionar y establecer propósitos en un 

mundo cambiante. 

 Finalmente, lo anterior en procesos operativos para tratar con las personas y las cosas m ate-

riales, vienen a ser el conjunto de principios gramaticales de la acción y una serie de recetas 

para realizar fines concretos. 

 

En este sentido Goodenough afirma que la cultura constaría de normas para decidir lo que 

es, para decidir lo que puede ser, lo que se siente, para decidir qué hacer y cómo hacerlo. 

 Por esto Valdivieso (2001) indica que cuanto más segrega la gent e sus experiencias en 

dominios independientes, mayor es el número de estrategias para la acción a desarro llar y mien-

tras más amplio es el abanico de situaciones a las que se le puede aplicar una estrategia más fáci-

les resultan afrontar problemas diarios. 

Goodenough (1971) continúa afirm ando que algunas creencias se desarrollan en la vida  

cotidiana, otras son postulados que integran verd ades autoevidentes deducidas. Los valores pue-
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den ser muy variados o muy comunes en grupo, estos surgen cuando los factores sentimentales de 

los seres humanos se comprometen con la verdad. 

 En tanto a los valores Valdivieso (2001) señala que todos tienen su propio sistema de sen-

timientos personales. Cuanto más similares sean las condiciones en que crezc an las personas, es  

más probable que sean parecidos sus valores priv ados aunque estos difieran en los detalles. 

Cuando vemos que otros escogen com o nosotros lo haríamos en las m ismas circunstancias nos  

hace sentir que los comprendemos. Incluso se puede pensar que existe un lazo especial entre no-

sotros. 

Es así que los valores según Goodenough (1971) se  expresan a partir de un conjunto de 

reglas, ya que son los valores de quienes los so stienen, y los valores pú blicos cuyos miembros 

consideren la observancia de estas reglas como un requisito para la pertenencia al grupo social. 

 A partir de lo anterior, com o nos indica el antropólogo norteamericano la posesión o al-

gunos derechos y privilegios depend en de la concordancia con cierta clase de cualificación, a su 

vez existen diferencias esenciales com o la edad, sexo, temperamento, actitudes intelectuales, en-

tre otras. Asimismo hay unas diferencias en habilidad, conocimiento, experiencia y sabiduría, que 

son suficientes para garantizar las desigualdades  en mutua dependencia y en el poder real para 

realizar o interferir la gratificación de los deseos de otro. 

Por tanto Goodenough indica que, “…la gente desarrolla recetas o fórm ulas para muchos 

propósitos que se repiten. Con ello reducen la cantidad de improvisació n necesaria pero, al m is-

mo tiempo, añaden aún más restricciones…” (Cit. en Kahn 1975: 215). 

En cuanto a estas recetas o fórmulas Goodenough (1971) nos dice que estas son la exposi-

ción de un conjunto que deben cump lirse si se pretende consegui r un objetivo. Para su form ula-

ción es imprescindible materiales brutos, las herramientas, las habilidades, el tiempo, el espacio y 

el personal; y de igual m anera existen requisitos sobre cómo se deben or ganizar y relacionar. La 

finalidad para las que están diseñadas las recet as no se red ucen solamente a cosas  materiales. 

Muchos de nuestros objetivos repetidos tienen que ver con la gente y existen otras que pertenecen 

al comportamiento. Algunas de las recetas se de ducen de creencias y comprensiones existentes y 

otras se llegan a través del esfuerzo y el error. 

 Goodenough (1971) nos advierte que si hay poco  que perder, se puede arriesgar a experi-

mentar con estas, de form a que mejore nuestra comprensión. Sin embargo, si existe una preocu-
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pación por los resultados se repite la receta del comportamiento, y de esa manera pasa a ser ritua-

lizado.  

Es por eso que el antropólogo norteamericano se refiere a las recetas de la siguiente mane-

ra “…cuando hablamos de recetas nos referimos a ideas y comprensiones de cómo hacer las co-

sas, y cuando hablam os de rutinas y costum bres nos referimos a su ve rdadera realización”, por  

esto, “…la gente desa rrolla sus propios hábitos de procedimiento y estilo person ales de operar; 

convierte pues en rutina la ejecución de la receta”, además, “las repetidas realizaciones por parte 

de las mismas personas desembocará en un conjunto de mutuas expectativas y de hábitos m utua-

mente adaptados que pueden estar conformados en gran medida por el estilo individual de cada 

uno de ellos” (Cit. en Kahn 1975: 217). 

En estas cuestiones Goodenough (1971) nos dice de  las costumbres, en contraste de las  

rutinas o recetas, que son una receta o una rutina para realizar una receta a la que se recurre regu-

larmente (o sea con cierta periodicidad), permitiéndolo las circunstancias. Las costumbres surgen 

en la elección de receta s o rutinas para ocasione s concretas y por tanto ya  ha sido convertida en 

rutina. 

 Para afirmar lo que se ha m encionado el mismo autor indica que por ejemplo la gente de 

dos comunidades puede conocer las  mismas recetas, pero tener dis tintas costumbres en lo que 

viene a ser su utilización. Por lo que la gente se adapta y adquiere habilidad en su utilización por-

que se repite regularmente para los mismos propósitos. De igual manera la gente se compromete 

a hacer las cosas a que está acostumbrada y que, por tanto, le “llegan de forma natural”, es tan así 

que ese compromiso puede hacer que se utilicen recetas y rutinas concretas como parte de su s 

normas de conducta. 

 Goodenough (1971) retomando lo anterior m anifiesta que una vez se ha establecido una  

costumbre, los requisitos para ponerla en ejecución se convierten en una restricción que afecta de 

manera directa a las otras recetas y costumbres para que se puedan adoptar con facilidad. Es tanto 

así que estas se pueden institucionalizar, porque normalmente se tiene presente que una receta ha 

sido establecida como una cosa que se espera hacer, como lo necesario y moralmente adecuado a 

hacer por el creciente grado de la institucionalización de la sociedad. 

Es importante tener en cuenta que en el cam bio de contexto que afecta al inm igrante está 

directamente relacionado con la disponibilidad de recursos materiales, personales y habilidades, y 

puede ocurrir que restringa o expanda de for ma diversa las posibilidades de e mplear algunas re-
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cetas y como consecuen cias pueden ser la rup tura de prog ramas complejamente estructurados. 

Por lo tanto, la gente necesita recetas y programas alternativos con la finalidad de adaptarse a los 

imponderables de la vida.  

En definitiva Goodenough (1971) asevera que “cad a individuo desarrolla, a partir de su 

propia experiencia, su visión pe rsonal y subjetiva del m undo y de sus contenidos: su perspectiva 

personal” (Cit. en Kahn 1975: 227) el autor lo designa a través de la cate goría de propriospecto 

que señala lo siguiente: 

 

…se encuentran las distintas normas para percibir, valorar, crear y hacer, que él atri-

buye a las demás personas como resultado de su experiencia con respecto a las accio-

nes y admoniciones de ellos. Al atribuir la s normas a los otros, da sentido al com por-

tamiento de ellos y puede predecirlo en un grado significativo. Al utilizar para él lo 

que cree las  normas de ellos, com o guía de  su propio com portamiento, se hace as í 

mismo inteligible para ellos y a partir de ahí puede influir en su com portamiento, lo 

bastante, por lo m enos, para perm itirse realizar muchos de sus propósitos (Cit. en 

Kahn 1975: 227). 

 

Para concluir Valdivieso (2001) nos dice que, “cada grupo de categorías tiene normas que 

le son peculiares a ellos; las normas que una persona atribuye a otras constituye para él la cultura 

de ese conjunto” (2001: 27) 

 Para continuar con el marco teórico-conceptual se va a  

 

5. 2. 2. Inserción cultural 

 

El sociólogo argentino Germ ani en los años sesenta en su trabajo “Asim ilación de inmi-

grantes en el m edio urbano: Notas m etodológicas” alude a las m otivaciones para emigrar, y de 

estas surge una reflexión al proceso de inserción cultural del inmigrante.  

En sus argumentos Germani (1965) afirma que los tipos de decisión también pueden ser 

determinados por la posición relativa en el lugar de  origen y el lugar de destino en cuanto a pres-

tigio, y por las distancias cultura les entre estos, cuando el lugar de origen es aceptado, pudiendo 

ser muy valorado por los individuos y la distancia cu ltural entre éste y el lugar de destino es muy 
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grande, la migración si la hay, tenderá a ser transito ria, y el m igrante se ais lará de la sociedad 

receptora, participando tan poco co mo sea posible y logrando poca aculturación. Si se presenta 

una distancia cultural menor, el lugar de origen menos valorado que el lugar de destino, y el gra-

do de integración en el primero es bajo, la migración tiende a ser permanente y un escenario más 

proclive a la aculturación. 

Para Valdivieso (2001) la inse rción cultural va a ser entendi da como un “proceso” de re-

cepción de una cultu ra hacia otra por contacto directo. Este proces o se establece en tiem pos, si-

tuaciones y etapas, siendo estas las siguientes: 

 La adaptación, que se refiere a una m odificación paulatina con la cual se adquiere destreza 

para vivir en un ambiente. En términos antropológicos alude a una modificación cultural rea-

lizada para acomodarse a un modelo que se estima deseable. 

 La necesidad de pertenencia a lo más básico, un contacto primario es una de las característi-

cas principales de la inserción, en donde los que participan entran en relaciones íntimas y per-

sonales tales contactos pueden ser los niños con sus padres, un grupo de juego, los vecinos, 

amigos, los mismos “coterráneos” e inmigrantes que se convierten en un soporte. En el caso 

de la investigación las y  los estudiantes en los distintos escenarios sociales en el nuevo con-

texto. 

  La comunicación es la responsable  de dotar de encuentros y se ntidos a través de la posibili-

dad de poner en com ún o intercambiar estado s subjetivos tales como ideas,  sentimientos, 

creencias, por medio del lenguaje o por representación visual, imitación o sugestión. 

 La coadaptación es un proceso conjunto, que hace posible la acción o  conducta del grupo de 

iguales. Los sujetos a fin de constituir un grupo funcional de cualquier índole y para llevar a 

cabo una vida en com ún tienen que coadaptar o c oordinarse entre sí frente a un propósito en 

común, que es la necesidad de sobrevivir y adaptarse a través de cierto intercambio de ideas o 

sentimientos. No todas las form as de coadaptación social son cooperativas ya que la toleran-

cia es una form a de adaptación social pero  no es cooperación. Ta mbién se puede designar 

como adaptación mutua o retroalimentación en términos de Sayad en su “cultura de los inm i-

grantes”. 

 El hecho de compartir una misma nacionalidad da lugar a una comunidad que tendría muchas 

características similares al país de origen en pequeña escala y con intereses comunes menos 

amplios y coordinados. Es así que un elemento importante dentro de la inserción es la partici-
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pación en comunidades de compatriotas ya que obtienen aquí  apoyo y reencuentro con frag-

mentos de identidad necesarios en la reconstrucción de nuevos sentidos. 

 

El proceso de adaptación com o señala Valdivieso (2001) reviste de  variada complejidad 

debido a factores socioculturales,  como son el nivel educacional,  diferencias de clase que se  

transforman en características d iferenciadoras y salientes de las d iversas clases sociales y p rofe-

sionales, en torno a lo que se refiere a com portamiento, costumbres, consumo, intereses y actitu-

des. 

Valdivieso (2001) nos indica que la adaptación se define como: 

 

…la modificación paulatina con la cual se adquiere destreza para vivir en un a mbien-

te. Supone la gradual observación de los asp ectos necesarios para actuar en concor-

dancia con los otros; una vez pasada la etapa crítica, donde todo suena extraño, se ini-

cia la etapa de reconstrucción de sentidos cotidianos y es allí, que  la capacidad de la 

persona más sus rasgos sociocu lturales se agudizan para intentar estabilizar su situa-

ción (2001: 69). 

 

Asimismo, Lee y Kim (1982) señalan respecto al  proceso de adaptación, muy similar a lo 

que han manifestado otros autores, “por adaptación se entiende la respuesta del individuo al cam-

bio experimentado en sí mismo y en el m edio físico, social y cultural en  el punto urbano de des-

tino” (1982: 253).  

A partir del estado del arte que hacen estos autores Lee y Kim (1982) a inicios de los años 

ochenta, “varios estudios sobre la adaptación de los migrantes, fundamentalmente de los que cru-

zan fronteras nacionales , sugieren una serie o s ecuencia de adaptación resi dencial, profesional, 

económica, del ciclo vital, social, cultural y ps icológica” (1982: 253) lo que dejan en claro los  

autores son las múltiples y diversas adaptaciones que tienen quienes han decidido inmigrar por un 

mejor futuro. 

Sin duda el concepto-teórico de adaptación sociocultural tiene di stintos significados, no 

obstante una definición operacional viene a ser la siguiente, es acomodarse a diversas circunstan-

cias, condiciones, etc. que en definitiva corresponde al avecindamiento que tienen los inmigrantes 
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hacia un idioma, del aprendizaje de normas, de valores, de formas de pensar y de manejarse en la  

sociedad receptora.  

Es cierto, que Chile tal vez no les parezca a priori tan distante en sus propios códigos cul-

turales, ya que hay un gran porcentaje de los est udiantes que vienen de pa íses cercanos o sea se 

suscita la migración intrarregional. En sí, lo que viene a involucrar distintas dimensiones y aspec-

tos del nuevo ambiente como la adaptación al clima, a la organización de los espacios sociales y 

al tiempo, al individualismo y a la jerarquía en las relaciones sociales, entre otras cuestiones den-

tro de los rasgos que se van a vislumbrar en el estudio, ya que un trabajo más exhaustivo al res-

pecto es posible que sólo se haya tenido que abordar ese tema dentro del proceso de la movilidad 

por estudios.  

 Por último, en esta sección del marco teórico-conceptual se realiza una r evisión de la no-

ción de integración académ ica, siendo una categor ía fundamental para entender como los estu-

diantes inmigrantes se involucran en los distin tos escenarios académicos a partir de la socializa-

ción que establecen con los demás miembros de la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

5. 3. INTEGRACIÓN ACADÉMICA 

 

Los estudiantes extranjeros de posgrado realizan parte de su vida en  la Universidad como 

estudiantes, aunque esta condición no es la única ya que no sólo son estudiantes sino que son 

universitarios, esta última categoría representa a es te heterogéneo grupo, es así que dentro de la 

institución de Educación Superior tienen distintas  vivencias, a partir de lo anterior y para conti-

nuar con este análisis de su realidad se va a emplear el concepto de experiencia escolar de Dubet 

y Martucelli (2000), siendo su definición la siguiente: 

 

la experiencia escolar es la manera en que los sujetos, individuales o colectivos, com-

binan las diversas lógicas de  la acción que estructuran el  mundo escolar. Esta expe-

riencia posee una doble naturaleza.  Por una parte, es un trabajo de los individuos que 

construyen una identidad, una coherencia, y un sentido, en un conjunto social que no 

los posee. En esta perspectiva, la socialización y la formación del sujeto son definidas 

como el proceso mediante el cual los sujetos construyen su experiencia (…) pero por 

otra parte, las lógicas de la acción que se combinan en la experiencia no pertenecen a 

los sujetos, corresponden a los elementos del si stema escolar y se han im puesto a es-

tos como pruebas que ellos no eligen (2000: 79). 

 

Esto se refiere a que la experiencia escola r es un proceso que los estudiantes construyen 

día a día, a partir de su  interacción con la ins titución escolar, de su  integración a la  vida en la 

Universidad, a sus valores, norm as y referentes, así como a su grupo de pares, no obstante, es 

importante indicar que “este proceso está arraigado en las prácticas asociadas al proceso de socia-

lización universitaria adquirido previamente, pero ahora en un contexto distinto” (Samamé 2006: 

144-145), lo que vendría a ser una resocialización en los estudiantes extranjeros.  

Desde la experiencia escolar se alude a la integración a partir de la noción del sociólogo 

mexicano Adrián de Garay, que la define como:  

 

…un proceso que consiste en descubrir y asim ilar la información tácita y las rutinas 

en las prácticas escolares de la enseñanza superior. Un proceso en el que los sujetos 

estudiantiles son recon ocidos socialmente de m anera paulatina com o individuos 
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competentes, en la m edida en que se produce una adecuación en tre las exigencias 

universitarias, en térm inos de contenido in telectual, los m étodos de exposición del 

saber, de los conocim ientos adquiridos, y de los hábitos de trabajo que desarrollan 

dentro y fuera de las aulas (Cit. en Casillas 2010: 77). 

 

Lo dicho con anterioridad asegura que la integración al sistema institucional viene a signi-

ficar el dominio de las formas de organización, las normas, reglas y ethos culturales que se refiere 

al conjunto de los patrones orientativos del sistema de valores, entre otros aspectos donde partici-

pan los estudiantes en la IES de la cual son  miembros. En definitiva que les permite valerse en 

ésta a través de distintos mecanismos que hacen que los sujetos puedan realizar sus activid ades y 

prácticas cotidianas en la Universidad. 

Desde una perspectiva temporal  pero dando continuidad a lo que se ha dicho, la integra -

ción hace referencia a “los divers os y complejos procesos de pert enencia que se producen en el 

tiempo escolar, desde el momento en que se ingresa en la universidad, hasta el egreso de la insti-

tución” (Cit. en Mireles 2005: 162). 

Es importante mencionar que como nos indica Casillas (2010) las relaciones que los estu-

diantes establecen con sus compañeros en la universidad son fundamentales en términos de socia-

lización, del desarrollo de estrategias de aprendizaje y de redes que favorecen su aprovechamien-

to académico y desenvolvimiento en la IES. 

 No se puede dejar de m encionar en este sent ido el estudio indaga en que tan integrados 

están los estudiantes extranjeros de posgrado a su grupo de pares y las actividades que realizan 

con sus compañeros universitarios dentro y fuera del contexto universitario, entre otros aspectos  

como acercarnos a los espacios de vida en la Universidad co mo lo son el sistema académico y el 

sistema social. 

Es necesario señalar que esto se da en un si stema académico, en los cuales explica de Ga-

ray (s. f.), existen dos dim ensiones: la estructura de la organización unive rsitaria y las prácticas 

académicas de profesores y universitarios, am bas dimensiones se van a explorar en la investig a-

ción, ya que para obten er una mirada global se hace imprescindible comprender de manera total 

lo que ocurre en ambas dimensiones. 

A esto se tiene que agregar que  el sistema social prop io de la institución de Educación 

Superior, viene a aludir a “los procesos de inte racción cotidiana entre los miembros de la comu-
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nidad universitaria que se generan en espacios informales de convivencia (cafetería, pasillos, au-

ditorios, entre otros)” (Mireles 2005: 162) y como  dice de Garay (s. f.) “sujetos que cotidiana-

mente participan y construyen diversos espacios y universos sociales y culturales más allá d el 

aula propiamente dicha” (s. i.). 

Para concluir de Garay (s. f.) nos señala que la incorporación a la comunidad universitaria 

supone un proceso en el que se combinan dos tipos de integraciones, por una parte esta la institu-

cional que se refiere al aprendi zaje y dominio de las form as de organización, normas, reglas y 

prácticas escolares y, la disciplinaria que tiene relación con una específica rama del saber. 

 

5. 3. 1. Trayectoria social 

 

Una categoría que sin duda permite la entrada a la realidad, y además entrega información 

de esta es la “trayectoria académ ica”, esta “se considera como el comportamiento académico de 

un individuo e incluye el desempeño escolar, la aprobación, la reprobación, el promedio logrado, 

etc. a lo largo de los ciclos escolares” (Gar cía y Barrón 2011: 95) continuando con la m isma de-

finición que no sólo queda en aspectos únicam ente académicos sino que puede com prender dis-

tintos momentos del ciclo universitario durante sus años de estudio en la institución de Educación 

Superior, porque como señala Silva (2008) “el asp ecto social se manifiesta en datos cualitativos 

no trascendentes a co rto plazo pero s i en la culm inación de la trayectoria como la emotividad y 

satisfacción que tiene las y los estudiantes durante  su paso por la institución…” (2008: 2) como  

ya se ha expresado en esto se involucra la dimensión sociocultural como son “las relaciones, las 

vivencias con otros grupos y percepciones del ambiente social” esto nos asegura Silva (2008):  

 

conocer también una diversidad de aspectos socioculturales que no sólo se dan en las 

aulas sino que también en los pasillos, academ ias, biblioteca, cafetería, tramitaciones 

escolares, patio, canchas y asim ismo en eventos como conferencias, aniversarios, 

competencias, conmemoraciones, todos estos aspectos generan un cúmulo de expe-

riencias que hacen más rica la formación prof esional de los estudiantes, en definitiv a 

en la vivencia cotid iana de cada de estos con la institución  de Educación Superio r 

(Silva 2008: 5). 
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5. 3. 2. Estudiante extranjero de posgrado 

 

Tras haber realizado un estado del arte en d istintos estudios en que  se asocian am biente 

universitario y universid ad como institución, y si n encontrar ninguna d efinición de estudiante 

universitario ni mucho menos de estudiante extranjero de posgrado, se ha elaborado una aproxi-

mación conceptual y operativa de lo que se va a entender por estos, siendo esta la siguiente: 

 

Estos son la s y los es tudiantes inscritos en la Universidad  Austral d e Chile 

(aunque pudiendo ser cualquier universidad en  el mundo) que son miembros del sis-

tema institucional y normativo que otorgan un sentido a la Educación S uperior, pero 

que además, tienen un universo cultural com ún con otros que está n en su condición, 

no obstante a diferencia de los demás estudiantes (tanto de pregrado como de posgra-

do), el estudiante extranjero de posgrado hace én fasis en su sentido de pertenen cia a 

su país de origen, y estos comulgan con un ethos cultural distinto en su nuevo escena-

rio y además es posible que puedan prolongar sus tradiciones y costumbres. 

 

Sin embargo esta definición no es unívoca, porque el estudiante universitario según Garay 

es, “una categoría social en continúa constru cción, lo que supone rom per con definiciones esen-

cialistas o estandarizadas, para colocarse en el an álisis de las interacciones…” (Cit. en Mireles 

2005: 164) y bajo esa misma premisa el estudio tiene que entender la manera en que “…nuestros 

estudiantes: cómo se relacionan con sus profes ores, qué piensan, qué h acen, qué les interesa o 

qué no les interesa” y por la m isma heterogeneidad del espacio universitario nos afirma Garay 

que “las experiencias y condiciones sociales de los estudiantes son complejas y diversas, de tal 

manera que pensar a los sujetos edu cativos de acuerdo con un modelo único y acartonado es una 

falacia” (Cit. en Vistrain 2002: 366). Por esto, la categoría que se  ha formulado es un concepto a 

priori que durante la investigación puede tener cambios, para adecuarse a la realidad que va a s er 

analizada de los estudiantes de posgrado extranjeros en la UACh. 

 

En el capítulo que viene a continuación se van a dar cuenta de lo que han expresado las y 

los estudiantes extranjeros de posgrado en sus entr evistas y respuestas en los cuestionarios auto-

administrados a partir d e la presentación de figuras (o gráficos) y de sus relatos (cita de los in-
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formantes). En cuanto a  identificar los factores de movilidad y motivaciones para continuar sus 

estudios en la UACh, entre otros aspectos que son fundamentales para entender los procesos m i-

gratorios. 
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VI RESULTADOS 

  

 Para continuar se van a presentar los resultados de la investigación, ya se ha realizado una 

revisión y actualización del marco teórico-conceptual para interpretar los relatos y  prácticas de 

los estudiantes inmigrantes de posgrado. En los s ub-capítulos del apartado se van a analizar el 

proceso de inmigración de las y lo s estudiantes extranjeros como lo son: los f actores de movili-

dad y motivaciones para continuar sus estudios de  posgrado en la UACh; algunos rasgos de su 

integración a la vida es tudiantil; algunos aspectos de su ad aptación sociocultural en Valdivia, y 

por último sus proyectos a futuro.   

 Se comienza en el mismo orden secuencial de las fases de un proceso de m ovilidad, pero 

es posible que durante los análisis se puedan retomar a ciertos asuntos en las distintas secciones 

que se compone el capítulo en cuestión. Sin duda  que suceda esta situación nos perm ite entender 

que en el proceso migratorio se entrelazan distintos ámbitos que son parte de la m isma experien-

cia31.  

 

6.1. FACTORES DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

 

Tal como se ha expuesto antes, esto s procesos de m ovilidad estudiantil pueden ser estu-

diados desde varias perspectivas, y en esta investigación se h a analizado el proceso de movilidad 

de los estudiantes donde se han puesto de relieve en primer lugar los factores e ideas que llevaron 

a estos a elegir a esta Universidad para realizar sus estudios de posgrado o sea la etapa de premo-

vilidad o antes de salir de su país de origen. Tales factores se han articulado a las motivaciones de 

los estudiantes para la decisión de continuar sus estudios de cuarto nivel en esta Universidad y no 

en otra, es decir, la pregunta es, ¿Por qué hay profesionales extranjeros que han optado continuar 

sus estudios de posgrado en la Un iversidad Austral de Chile? Porque como señala García de Fa-

nelli (2009), “las causas de la m ovilidad, estas se ubican en un plano donde se entrecruzan las 

historias de vida con las  condiciones económicas, políticas, sociales, y en específico la ciencia y 

tecnología de los países de origen y destino” (2009: 118). 

 

 

                     
31 Se ha efectuado lo anterior como manera de entregar los resultados para un informe de tesis. 
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6. 1. 1. Decisiones para continuar sus estudios posgrado fuera de su país. 

 

Respecto a las decision es de continuar los es tudios de postgrado fuera de sus países de 

origen los estudiantes han res pondido en un poco m ás de un ci ncuenta por ciento, exactam ente, 

51,9% “para adquirir una experiencia científica y académica en otra universidad del extranjero” o 

sea para ellos es importante para su continuidad como profesional alcanzar estas experiencias de 

aprendizaje en su formación transnacional. 

Tal como relata un médico especialista centroamericano: “…yo consideré que tendría un 

mayor beneficio…un plus extra tratar de hacer una  especialidad fuera del país…con países que 

tengan una mayor capacidad de digam os de investigación…de digamos evolucionar  y tener un 

mayor conocimiento con respecto al área mía de trabajo…”. En la voz del estudiante de la Facul-

tad de Medicina se da cuenta de los factores de empuje hacia la movilidad como son el desarrollo 

tecnológico y del conocim iento por medio de la investigación en los países donde han optado 

continuar con sus estudios de cuar to nivel, y no sólo eso sino que asimismo visualiza un desarro-

llo personal desde el área profesional donde se había desempeñado en su país de origen. 

En el cuestionario han colocado en la segunda  posición dentro de las motivaciones para 

continuar sus estudios de posgrado en el extranjero, “por falta de  estudios de postgrado del área 

de especialización en su país” esta situación acontece en las regiones de América del Sur y Amé-

rica Central y el Caribe, en ambas un tercio de los estudiantes han decidido continuar sus estudios 

por esta circunstancia, de igual m anera se debe de tener en cuenta que los sistem as de posgrados 

en los países de la región tienen pocas décadas, porque sólo en las últimas dos han tenido un auge 

importante a nivel mundial. Pero todavía no tan avanzados como en los países desarrollados que 

tienen sistemas de ciencia y tecnología que los hacen ser polos de atracción para la inves tigación 

en las distintas áreas del conocimiento. 

Las frases como las siguientes afirm an la realidad de los posgrados en algunos países de 

la región de América del Sur32, en ese sentido una estudiante de la Facultad de Ciencias nos relata 

que: “…además en la ciudad donde yo vivo…como no había muchos estudios de posgrado en-

tonces me traslade para Chile y donde encontré algo en lo que yo me quería especializar…” y un 

estudiante mientras conversamos en su oficina en la Facultad de Cien cias Forestales y Recursos 
                     
32 Por los antecedentes de la situación del posgrado en las distintas regiones subdesarrolladas, como las regiones de 
América del Sur, Am érica Central y el Caribe, África y Asia  se puede  asegurar que esta no es tan distinta, salvo 
algunas excepciones donde hay centros de estudios e investigación que tienen un prestigio a nivel global.   
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Naturales alude al panorama del área de los posgra dos en su país: “…porque en mi área de espe-

cialización en (país de origen) no hay ningún posgrado que se dicte en esta área”. 

En definitiva, la movilidad por estudios les da acceso a disposiciones académicas superio-

res que no se encuentran cerca de sus hogares, en ese sentido existe una apertura de los horizon-

tes donde puedan adquirir una especialización que no se encuentra en casa, y estos m ismos no lo 

ven como un obstáculo sino que es el escen ario que ha sido dado en sus respectivos países de 

origen.  

En el tercer lugar los estudiantes han decidido continuar con sus estudios de posgrado fue-

ra de su país de origen “ por redes o contacto s académicos establecidos con anterioridad quienes 

le ofrecieron venir a realizar sus estudios de postgrado” esta afirmación se asocia con los vínculos 

que han establecido de m anera previa los estudiantes con la Universidad, y aquí a pesar de que 

sean pocos los estudiantes que expresaron que su movilidad se ha d ebido a este factor, es en la  

Facultad de Ciencias donde se da en un alto porcentaje esto, en casi todos los casos se debe a que 

los estudiantes han venido por una estadía o pasantía de investigación, en proyectos internaciona-

les o prácticas profesionales por convenios entre la universidad del país de  origen del estudiante 

inmigrante y la UACh, por algún ac uerdo institucional en el m arco de los programas de interna-

cionalización de la educación supe rior en su pregrado, lo que con posterioridad a dado continui-

dad a estudios de Magíster o Doctorado y de la región de donde vienen es América del Sur.  

Un estudiante de un país sudamericano nos señala que: “La primera vez que vine a Valdi-

via, fue esa persona que me habló sobre la UACh y fue esa misma persona quien me motivo para 

iniciar mi posgrado”, además haber venido con anterioridad a la UACh y a Valdivia, les ha entre-

gado un panorama de la realidad universitaria lo que les otorga mayor información para tomar la 

decisión de continuar sus estudios en esta casa de estudios. 

Sin duda los avances tecnológicos y científicos d e la sociedad del conocim iento facilitan 

el acceso a la oferta edu cativa internacional, y así como nos asegura Buti estas m ovilidades tam-

bién pueden ser m otivadas por las nuevas m odalidades de desplazam iento donde cada vez los 

centros de estudios superiores están interconectados en que se form an redes académicas en que 

tanto los científicos y estudiantes hacen circulan las ideas por medio de sus contactos. 
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Figura 4. Factores de movilidad para continuar sus estudios de posgrado fuera de su país. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 Por último, están los “Otros” factores que han motivado la movilidad que se pueden reco-

nocer como extracurriculares33, pudiéndose agrupar en cuestione s económico-culturales y por 

lazos socioafectivos. En ese sentido es fundamental lo que nos señala Aquino (2012) en la impor-

tancia de las motivaciones subjetivas para el análisis de los procesos migr atorios, en lo que vie-

nen a ser las nuevas aspiracion es y necesidades subjetivas que algunos no pueden satisfacer que-

dándose en sus países de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
33 Se entiende por extracurriculares a los aspectos que no están relacionados con asuntos de estudios. 
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Tabla 6. “Otros” factores de movilidad para continuar sus estudios de posgrado fuera de su país. 
Categoría cla-

ve 
Sub-categoría Informantes Análisis de los relatos 

En los “Otr os” 
factores para 
decidir conti-
nuar sus estu-
dios de pos-
grado fuera de  
su país de ori-
gen. 
 
 
 

Económico-
Culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“los postgrados en Chile 
son más económicos que 
en (país de origen)”. (Mu-
jer, América del Sur,  
Ciencias) 
 
“I was tired of a low pay-
ing job in my country”34.  
(Mujer, Europa, Asia, 
África y Oceanía, Ciencias 
Económicas y Administra-
tivas) 

A pesar de que estos factores 
que se han agrupado com o 
“Otros” tienen un bajo porcenta-
je en lo que han expresado los 
informantes son relevantes m en-
cionar por ser parte de las razo-
nes subjetivas de los estudiantes 
inmigrantes. 
En las cuestiones económico-
culturales se señalan asuntos que 
están directamente relacionados 
con los países de origen que los 
hacen tener necesidad es y aspi-
raciones personales. 
Los lazos socioafectivos están 
muy vinculados a las experien-
cias afectivas, que si bien lo ha-
cen para mejorar su capital hu-
mano, son fundamentales enten-
der las demás dim ensiones sub-
jetivas que revisten estos proce-
sos.  
Estos “Otros” factores dan res-
puesta a que las m otivaciones 
pueden ser m uy dispares para 
migrar, y as í mismo entender la 
heterogeneidad de m otivaciones 
que los estudiantes inm igrantes 
han tenido para com enzar con 
esta experiencia.    

Lazos socio-
afectivos 
 

“Adquirir experiencias 
personales y for mación de 
redes”.  
(Mujer, América del N or-
te, Ciencias Agrarias) 
 
“por intereses personales, 
mi novio es chileno”. (Mu-
jer, América del Norte,  
Medicina) 
 
“Además porque me gustó 
mucho la UACh y Valdi-
via”. 
(Hombre, América del 
Sur, Ciencias) 

                     
34 “Estaba cansada de un trabajo mal pagado en mi país”. 
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Institucionales  “Profesor patrocinante es 
uno de los líderes en la 
investigación en mi área”. 
(Hombre, América del 
Norte, Ciencias Veterina-
rias) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 

 

Sin duda, otro aspecto a considerar en la i nvestigación, y como nos i ndica para este tipo 

de movilidad por estudios Stefoni (2003) es “…la elección de un país latinoamericano como des-

tino final requiere considerar nuevos elem entos de estudio…” (2003: 43) y la decisión de conti-

nuar con sus estudios de posgrado fuera de su país de origen también puede ser por cuestiones de 

idioma o conocimiento del mismo (para no tener que desarrollar la com petencia de una segunda 

lengua). Nos señala Samamé (2006) al respecto que: 

 

el uso del lenguaje abre pos ibilidades de ser en el mundo, funciona como un m arca-

dor social, es por es to que los estudiantes lo perciben como un elemento de apropia-

ción por excelencia, pues, de acuerdo a su uso, se puede acelerar  o no el proceso de 

adaptación; los cam bios culturales, las dif erencias y lim itaciones se v isualizan de 

forma más evidente a través de su us o. La elección del país se debe básicam ente a la 

compatibilidad del idioma (2006: 146).   

 

En un documento del MINEDUC35 (1998) este menciona que, “…los países Centroameri-

canos y del Caribe resulta particularmente atractivo estudiar en Chile dadas las ventajas que con-

lleva en hacerlo en un país de habla hispana” (1998: 272). 

 Una estudiante caribeña de la Facultad de  Ciencias Agrarias nos cuen ta que: “…estudié 

en idioma español…para mí es más fácil seguir estudiando en idioma español y estudiando afue-

ra…”. 

 No sólo como alude Samamé a aspectos de adaptación sociocultural que son fundamenta-

les en el proceso de movilidad, que posteriormente se van abordar en el estudio, sino que también 

                     
35 En la cita anterior se refiere a los estudiantes en cuestión. 
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a elementos del aprendizaje, como lo teórico y me todológico ya que hay di ferencias en los siste-

mas educativos en ciertas áreas del conocim iento que son posibles barreras  potenciales para un 

migración extrarregional si se quie re iniciar estudios de posgrado en países desarrollados, salvo 

lo que acontece en España.   

 En una de las entrevistas un estudiante de  América del Sur ha expresado una m otivación 

que se puede designar como una “anécdota” a partir  de su experiencia universitaria que sin duda 

pudo haber sido un estímulo para realizar su m ovilidad, contando lo siguiente: “…bueno yo tuve 

un profesor que todavía da clases allá, él est udio…estuvo en la época del setenta…bueno enton-

ces salió…se quedó allá…el siempre nos recordaba…en nuestras conversaciones de la Universi-

dad Austral… luego vino C.…entonces este reafirmó lo había dicho este profesor”. En la voz del 

estudiante de Ciencias Forestales se narra que por medio de un docente que había realizado parte 

de sus estudios en la Universidad vino a ser un  factor motivacional para dar continuidad a sus 

estudios de cuarto nivel en la UACh, y la venida del primer estudiante se da en el contexto de que 

aún la Universidad no tenía una vis ualización por medio de estrategias com unicacionales como 

sitio web, entre otros soportes que otorgan un posicionamiento a nivel internacional y se utilizan 

para hacer redes entre instituciones de Educación Superior.  

 En algunas de las voces de los estudiantes se  ha mencionado que durante su pregrado es-

tudiaron fuera de sus países de origen, estos vienen a ser indicadores del proceso de internaciona-

lización de la Educación  Superior. Entonces para un pequeño grupo de lo s entrevistados, ya ha-

bían tenido la experiencia de curs ar estudios universitarios o una pa rte de sus estudios de pregra-

do como inmigrantes en otro país.  

 Mientras conversamos cerca de la cocina a leña  de la casa donde vive  la estudiante narra 

lo siguiente: “Es que yo estudié en  Cuba, estudié en Cuba, es decir, ya empecé a dejar a m i país” 

y una estudiante europea de la Facultad de Ciencias alude a su movilidad por estudios en  pregra-

do y de qué manera se ha efectuado el viaje cont ando lo siguiente “…para que tu hicieras pasan-

tías…entonces esa beca yo me la gané y la postulé a  México…”. Sin duda estas movilidades por 

estudios en pregrado han sido f undamentales en m uchos entrevistados para com enzar a tener 

ideas de vivir la experiencia de una migración transitoria por estudi os en el marco de la interna-

cionalización de la Educación Superior, porque si bien hay un gran porcentaje de novedad en esta  

experiencia, porque para muchos de estos había sido la primera vez que salían del país, por medio 
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de sus méritos (en muchos de los casos, a través  de la adjud icación de una beca) y entusiasm o 

han alcanzado realizar su anhelo de cursar sus estudios de cuarto nivel en el extranjero. 

 Para continuar se afirma que las motivaciones por continuar estudios de posgrado fuera de 

sus países de origen pueden estar vinculadas por una:  

 

cultura juvenil de la movilidad, motivada menos por los tradic ionales factores eco-

nómicos de la m igración (ingresos, e mpleo, etc.) y m ás por factores de educación, 

tiempo libre y adquisición de experienci a (Higher Education Funding Council for  

England, 2004) constituye un fenómeno de creciente importancia, cuyo impacto no se 

circunscribe a los jóvenes de países desa rrollados sino que comprende segmentos de 

las clases medias de los países en desarrollo (Luchilo 2006: 107)  

 

Una estudiante de un Magíster en la Faculta d de Medicina ha e xpresado que, “…yo había 

viajado pero nunca por los m enos a Sudamérica…tenía una relación con Chile…cuando yo tom é 

la decisión de venir acá…ya había venido de vacaciones con mi pareja…ya conocía Valdivia”. 

  Estas razones subjetivas com o asegura Aquino (2012) “…que m otivan la em igración y 

que define los nuevos modos de vida a los que as piran los jóvenes tiene que  ver con el deseo de 

movilidad física…” (2012: 48) y también con el  propósito de conocer nuevos lugares y horizo n-

tes.  

 A su vez dentro de las motivaciones subjetivas  de los estudiantes están las que se pueden 

designar como “personales” ya que si bien en estos procesos se dan una combinación de factores, 

tanto objetivos como subjetivos, en las con cepciones de la m ovilidad están esas inquietudes e 

incentivo de un “cambio de aire” o d e ambiente. Durante las entrevistas algunos estudiantes han 

narrado lo siguiente: 
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Tabla 7. “Cambio de aire o de ambiente” como factor subjetivo de movilidad de los estudiantes. 
Sub-categoría Informantes Análisis de los relatos 

“Cambio de aire o  
de ambiente” 

“…For me Chile, like ok this is the only 
chance to go and know Latin America, the 
culture and way of life, and I might not get 
to travel and be thinking of coming of 
Chile”36. 
(Mujer, Europa, Asia, África y Oceanía,  
Ciencias Económicas y Administrativas) 
 
 “…venía a Chile esa id ea me gustaba mu-
cho…volví a casa (se refiere a su país de 
origen)…con cero perspectiva de futuro 
laboral”.  
(Mujer, Europa, Asia, África y Oceanía,  
Ciencias) 
 
“…no me di el tiempo tampoco de conocer a 
profundidad…simplemente me vine a explo-
rar…a ver como era el medio”. 
(Hombre, América del Sur, Medicina) 

En las voces de los estudiantes 
se expresan distintas motivacio-
nes para el “cam bio de aire o de 
ambiente”, en algunos se tiene el 
anhelo de vivir en un nuevo m o-
do de vida, en una nue va reali-
dad para conocer otros horizon-
tes, porque visualizan un pano-
rama poco alentador en sus paí-
ses de origen, entre otros, en este 
sentido es prim ordial la dim en-
sión subjetiva, o sea las razones 
personales que los han motivado 
a emprender esta nueva expe-
riencia en sus vidas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas semiestructuradas que se han realizado a las 
y los estudiantes inmigrantes de posgrado de la UACh. 
 

 En el grupo de estudiantes entrevistados hay quienes habí an venido a C hile, no obstante 

está venida no estaba asociada ni a estudios ni trabajo, sino que una visita como turista, esta expe-

riencia de viaje en Chile  le da dado una idea del país para q ue realicen sus movilidades por estu-

dios de cuarto nivel. Así cuenta D. estudiante  sudamericano mientras conversamos en la ofic ina 

que le ha sido asignada en su Facultad, “Lo que pasa es que yo había ve nido a Valparaíso. Vine 

en el año 2002…estuve quince días, pero pude obser var que había un desarrollo” y un estudiante 

centroamericano de la Facultad  de Medicina narra que, “Y o había venido a Santiago solam ente 

en dos ocasiones anteriores, porque estaba él (alude a un tío) acá…digamos conocimiento de Chi-

le bueno hay muchos…en particular Valdivia no me lo imaginaba”. En ambas entrevistas los es-

tudiantes hacen énfasis a la información que tienen de Chile para venir a cursar sus estudios, pero 

no sólo la que ha sido entregada por las NTICs, sino que tam bién porque estos por si m ismos 
                     
36 "... Para mí Chile, como bien esta es la única oport unidad de ir y conocer Am érica Latina, la cultura y forma de 
vida, y yo no podría llegar a viajar y estar pensando en venir de Chile". 
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pudieron tener una imagen del país por su visita pr evia para una toma de decisión con más juicio 

del panorama que se podían encontrar en el nuevo escenario. 

 

6. 1. 2. Redes o cadenas migratorias de los estudiantes para comenzar con la idea de viaje.  

 

En las m ovilidades por estudios  existen cad enas o rede s que permiten comprender los 

comportamientos sociales de grupos de estudiantes inmigrantes coterráneos o no. En esta movili-

dad por estudios también ocurren “cadenas o redes migratorias” que permiten entender la presen-

cia de grupos de estudiantes de la m isma nacionalidad, siendo procesos dinám icos compuestos 

por sujetos que poseen preferencias  y que actúan en base a un c onocimiento previo, tal como se-

ñala Devoto, la cadena migratoria coloca en reflexión el movimiento de las personas no sólo co-

mo flujos de capital, sino com o sujetos activos capaces de for mular sus propias estrategias de  

supervivencia y readaptación en contextos de cambios globales (Cit. en Stefoni 2003: s. i. ).  

Durante las entrevistas, una estud iante caribeña de Ciencias Agrarias  relata que “Hay 

compañeros (coterráneos) que fueron ante s de nosotros…ellos nos dieron inform acio-

nes…empecé a buscar la inform ación, a ver como es…ellos se fueron a estud iar ahí…de ahí so-

bre la motivación para venir”, en lo que nos dice la estudiante para esta es muy importante la in-

formación que le han dado sus connacionales del panorama en el posible país donde puedan con-

tinuar con sus estudios y finalm ente les otorga m ás datos para la toma de la decisión, m ás aún 

desde la perspectiva de un joven connacional estudi ante, se podría decir que fueron sus ojos para 

tener más ideas de lo que podía ser su venida a cursar sus estudios a la UACh, esto resulta crucial 

porque no sólo se quedaron con la inform ación que se entrega en la w eb institucional sino que 

también solicitaron datos a quienes ya habían ve nido en un intercam bio de experiencias, y esto 

hace que este m ecanismo de red o cadena tenga una  perdurabilidad en el futuro. U n estudiante 

sudamericano de Ciencias Forestales y Recursos Naturales relata algo similar de su experien cia 

de red de informaciones, “Entonces así fue…comenzaron a salir amigos…un amigo se ganó una 

beca del AGCI37…al año yo pude salir tam bién acá a Chile. Como él iba bien...entonces yo tam-

bién me motivo venir para acá”. Esto igual ince ntiva a los estudiantes a no tener q ue enfrentar 

serias dificultades en su reacomodación porque están otros connacionales que les pu eden otorgar 

                     
37 AGCI Chile: Agencia General de Cooperación Internacional de Chile. 
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confort en sus primeros meses de instalación en el nuevo ambiente donde van vivir lo que pueda 

durar sus programas.  

Se menciona que las cadenas sociales migratorias desarrollan estas redes de información y 

de apoyo que facilitan su traslado e inserción en los nuevos destinos , y por lo anterior dar cuenta 

de que por ejem plo un gran porcenta je de las y los ecuatorianos vi enen de la m isma zona de su 

país de origen. Asimismo señala Martínez (2007) que “el hecho de que el individuo se encuentre  

inserto en una red de relaciones representa una ventaja enorme en el mom ento de comenzar el 

proceso migratorio y a la hora de adaptarse a un a nueva situación” (Cit. en  Barañano, A., et al. 

2007: 224).   

 

6. 1. 3. Inicio de las ideas para realizar sus estudios de posgrado fuera de su país de origen. 

  

 Las ideas para realizar un posgrado  fuera de su  país surgen  en distin tas situaciones y/o 

momentos  en la experiencia de vida (o biografía) de los estudiantes. La movilidad es un proceso 

que se inicia cuando se comienza a acariciar la idea de partir, o más bien cuando se conjugan una 

serie de factores que posibilitan la migración. 

 En las voces de los estudiantes, se han agr upado las ideas para real izar sus estudios de 

cuarto nivel fuera de su país de orig en en cinco dimensiones o ámbitos para entregar ciertas ten-

dencias en este grupo de estudiantes que son las que se presentan a continuación38: 

 
Tabla 8. Dimensiones de ideas para realizar sus estudios de posgrado fuera de su país. 

Dimensiones 
Experiencias anterio-
res a la universitaria, 
familia y/o inf orma-
ción entregada por 
otras personas. 

Por la s ituación 
académica, labo-
ral y política en el 
país de origen. 

Experiencia uni-
versitaria en pre-
grado y/o contac-
to previos con la  
Universidad. 

Para la adquisi-
ción de exp erien-
cia científica y/o  
perspectiva labo-
ral. 

Experiencia de 
viaje. 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

                     
38 En la profundización de los hallazgos sólo se van a identificar las tres dimensiones de ideas con un alto porcentaje 
en los estudiantes encuestados, no es que las demás no sean importantes sino que se dan en un porcentaje más bajo. 
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En la siguiente figura se ha graficado las re spuestas que han dado los estudiantes a la pre-

gunta ¿Cómo fue que comenzó a tener ideas para realizar sus estudios de posgrado?, a partir de lo 

que expresaron los estudiantes se elaboró la tabla con las dim ensiones que más se han reiterado. 

En general los estudiantes señalan cuestiones qu e son muy similares entre sí, pero con algunas 

excepciones que per miten entender la heterogeneid ad de la población estudi antil extranjera de 

posgrado. 

 
Figura 5. Ideas para realizar sus estudios de posgrado fuera de su país. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

Tabla 9. Dimensiones para el comienzo de ideas para realizar sus estudios de posgrado en el ex-
tranjero: “Para la adquisición de experiencia científica y/o perspectiva laboral”. 

Dimensión Informantes Análisis de los relatos 
Para la adquisición de expe-
riencia científica y/o p erspec-
tiva laboral. 

“Desde el pregrado la m ayoría 
de mis compañe-
ros…deseamos…fortalecer 
nuestras líneas de investiga-
ción fuera del país…”. 
(Mujer, América del Sur, 
Ciencias) 

“…sin encontrar trabajo en el 
área… mis metas laborables 
pasaban por realizar un docto-

Poco más de un 30% de las y 
los estudiantes comenzaron a 
tener ideas para realizar sus  
estudios de cuarto nivel que 
corresponde a esta dimensión. 
En casi todas respuestas que se 
refieren a esta dim ensión, es 
importante para los estudiantes 
la adquisición de experiencia 
científica más que la p erspec-
tiva laboral, ya que  también 
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rado…”. 
(Mujer, Europa, Asia, África y 
Oceanía, Ciencias) 

“…trabajo en una institución 
de educación superior, es in-
dispensable tener estudios de 
posgrado…desarrollar la do-
cencia e in vestigación con un 
alto nivel…”. 

(Hombre, América del Sur, 
Ciencias Forestales y Recursos 

Naturales)
 
“…adquirir experiencia cientí-
fica y académica a nivel inter-
nacional”. 
(Hombre, América del Norte, 
Ciencias Veterinarias) 
 

hay que tener en cuenta que un 
alto porcentaje de los Magíste-
res, Doctorados y Especialidad 
Médica lo hacen para su curri-
culum científico-académico ya 
que algunos se desempeñan 
como docentes en las d istintas 
universidades de sus países de 
origen.  
Igualmente algunos ven en la  
interconexión global un esce-
nario abierto donde hay flujos 
de ideas, entre otros aspectos, 
y claro de la ciencia y tecnolo-
gía en el marco d e la interna-
cionalización de la educación 
superior.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 En una segunda posición los estudiantes tienen la idea de realizar su s estudios de posgra-

do en el extranjero por la “experien cia universitaria en pregrado y/o contactos previos con la 

Universidad”. 

 

Tabla 10. Dimensiones para el com ienzo de ideas para realizar sus estudi os de posgrado en el  
extranjero: “Experiencia universitaria en pregrado y/o contactos previos en la Universidad”. 

Dimensión Informantes Análisis de los relatos 
Experiencia universitaria en 
pregrado y/o contactos previos 
en la Universidad. 

“…llegue la prim era vez a 
Valdivia por un convenio entre 
mi universidad y la Universi-
dad Austral para realizar m i 
pasantía…gracias a eso gane 
contactos…”. 

(Mujer, América del Sur, 
Ciencias Forestales y Recursos 

Naturales)
 
“Cuando empecé a realizar m i 
tesis de pregrado… empezaron 
a aparecer preguntas… no 
podía responder…luego de 

En las voces de los estudian-
tes, se narran distintas expe-
riencias en su vida universita-
ria, como puede ser en la uni-
versidad de su país de origen 
donde tuvo su for mación de 
pregrado, quizás pudo haber 
obtenido información de su 
centro de educación superior o 
a partir de lo que ofrecen co-
mo los program as de i nterna-
cionalización de cada IES. En 
este sentido se m encionan 
convenios o acuerdos institu -
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culminar…decidí dar los si-
guientes pasos…el postgrado 
fuera…”. 
(Hombre, América del Sur, 
Ciencias) 
 
“…cuando entré a la universi-
dad…supe de algunos estu-
diantes que viajaban para 
completar sus estudios en 
otros países, lo cual generó en 
mí mayor inquietud de viajar y 
estudiar fuera”. 
(Mujer, América Central y el 
Caribe, Ciencias Agrarias) 

cionales que son i mportantes 
para tener una experiencia 
previa. 
Por lo tanto  es importante en-
tender las e strategias de inter-
nacionalización de las institu -
ciones de educación superior 
ya que son factores de prim er 
orden en las ideas de los estu-
diantes.  
De igual manera se dan en el 
periodo estudiantil m omentos 
en los cuales aparecen a suntos 
que pueden dar paso a forjar la 
idea de adquirir el conoci-
miento que no está cerca de 
casa, como lo es hacer una 
investigación de tesis en que  
hay una apertura de nuevos 
horizontes académicos e inte -
lectuales.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 Estas ideas de continuar con sus estudios de  posgrado fuera de sus países de origen pue-

den aparecer  “Por la si tuación académica, laboral y/o política en el país  de origen”, aunque es 

bajo el porcentaje de estudiantes, es relevante mencionar lo que acontece en la región de América 

del Sur, ya que casi un 25% de los estudiantes encuestados ha indicado que las ideas para realizar 

sus estudios de cuarto nivel se ocasionan por esta s situaciones en sus respectivos países, en tanto 

a estas realidades Arriagada y Órdenes (Eds.)(2 011) aseguran que, “la m ayor parte de las perso-

nas que se desplazan los hacen fundamentalmente por motivos de guerra, económicos o políticos, 

todo esto desde un enfoque m acro…” (2011: 11), ya  que las situaciones que se mencionan se 

rigen por aspectos objetivos de la realidad de sus países de origen.  

Es así que la situación en el país de origen  de los estudiantes hace que estos tengan una  

mirada que no es un beneficio en lo que atañe a sus necesid ades, por tanto su posible movilidad 

es como un giro para no vivir en ese am biente que no les da ni estabilidad, ni seguridad, ni cali-

dad de vida, entre algunos elem entos para alcanzar sus anhelos personales,  para no continuar en 

esas mismas circunstancias y tener otros proyectos a futuro tanto de m anera individual o con sus  
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familias. M. sudamericana, estudiante de la Facu ltad de Ciencias describe que “conforme se fue-

ron desarrollando los eventos polític os y económicos en mi país, esas ideas se hicieron cada día  

más concretas…” y por otro lado una estudian te del programa SPRING da cuenta que “For me 

the thing is like unemployment…I was tired of the environment; the salaries were too low and the 

way of life was not so motivating…”39, en ambas estudiantes se afirma que la realidad de sus res-

pectivos países las hizo  tener ideas para comenzar esta experiencia de movilidad por estudios, 

entonces se puede señalar que estas vinieron a se r los detonantes para su inmigración a una reali-

dad que les ofrezca más posibilidades para su desarrollo personal. 

 En un contexto distinto pero en un país de América del Sur, al contrario de lo que han na-

rrado las estudiantes en el párrafo  anterior, existe un grupo de estudiantes que por la profunda 

transformación a la política de Educación Superior  de su país, les han dado la oportunidad para 

continuar con sus estudios de posgrado y tener una formación científica-académica transnacional. 

Así una vez culminado sus programas tengan que retornar para retribuir a la  IES por medio de la 

docencia e investigación para el desarrollo de su  país. Un estudiante de aquel país alude que, 

“…ya es una obligación del Estado mandar a muchas personas, pero eso se ha facilitado un poco 

la entrada a becas…” y  una estudiante del país  sudamericano nos cuenta resp ecto al fenómeno 

que está aconteciendo mientras conversam os en la oficina de estudio que le ha sido asignado en 

un Instituto de la Facultad de Ciencias Agrarias donde realiza su trabajo de tesis, “actualmente en 

mi país, se está fom entado el estudio a nivel superior en el ex tranjero, modalidad que está pro-

moviendo e incrementando la formación del talento humano avanzado”. 

 Por tanto, en la movilidad por estudios de estos estudiantes hay un predominio de la “cir-

culación de cerebros” que alude a un período por el cual una persona  se traslada a otro país, en 

nuestro caso para estudiar de manera temporal (o una migración transitoria) y luego retornar para 

transferir los conocimientos y experiencia adquirida en su sociedad.   

 Las ideas para continuar sus estudios de posgrado en el extranjero han venido a surgir por  

el ambiente académico de sus respectivos países, por la falta de desarrollo en ciencia y tecnología 

que se manifiesta en la nula o poca oferta para es tudios de cuarto nivel, lo que viene a ser espe -

cializaciones en ciertas áreas re levantes. Tal como expresa M. de Ciencias Veterinarias “viendo 

la necesidad de mi país que no había temas para lo que trabajo actualmente” y de la misma mane-
                     
39 "Para mí la cosa es como el desempleo ... Estaba cansada del medio ambiente; los salarios eran demasiado bajos y 
el modo de vida no era tan motivador ... " 
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ra relata A. especialista m édico centroamericano, “…a ver m edicina es una carrera m uy lar-

ga…en mi país…hoy en día ser médico general es, es bastante complicado a veces uno, uno tiene 

que buscar un cierto grado de especialización en algún área en particular…”.   

 Para continuar con las dimensiones de las ideas para continuar sus estudios de cuarto nivel 

en el extranjero, en un bajo porcentaje que corresponde a casi un 15% ha sido por la “experiencia 

de viaje”. 

 
Tabla 11. Dimensiones para el com ienzo de ideas para realizar sus estudi os de posgrado en el  
extranjero: “Experiencia de viaje”. 

Dimensión Informantes Análisis de los relatos 
Experiencia de viaje “…conocer las experiencias de 

vida que se desarrollan en 
otros lugares distintos…”. 
(Mujer, América del Norte,  
Ciencias Agrarias) 
 
“…aprender de culturas ex-
tranjeras”. 
(Hombre, América del Sur,  
Ciencias Agrarias) 
 
“I have always have the desire 
to experience schooling in 
other countries...”40. 
(Mujer, Europa, Asia, África y 
Oceanía, Ciencias Económicas 
y Administrativas) 
 

En este ámbito como nos afir-
ma Luchilo (Cit. en Flores 
2009: 107) “la comprensión de 
la lógica de la m ovilidad de 
estudiantes de posgrado re-
quiere integrar los flujos de 
estudiantes en el m arco de 
procesos de m ayor alcance, e 
igualmente las transf ormacio-
nes en las pautas cultu rales –
desde el dom inio de una se-
gunda lengua hasta la fam ilia-
ridad de los viajes internacio-
nales- que favorecen un a ma-
yor movilidad internacio-
nal…”.  
Es relevante m encionar que 
sólo han sido las estudiantes 
quienes han m anifestado estas 
ideas, no as í en el c aso de los  
hombres. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 Por lo anterior, se puede afirmar que las ideas de movilidad estudiantil en los estudiantes 

no sólo están motivadas por aspectos materiales (u objetivos), sino que por cuestiones subjetivas 

como la educación, tiempo libre y la adquisición de experiencia. 

                     
40 "Siempre tuve el deseo de experimentar la educación en otros países ..." 
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 Por últimos, los “Otros” que han expresado los estudiantes en frases tales com o, “…de 

esta forma uno crece personal y académ icamente…” y en “era uno de mis proyectos académi-

cos”. Sin estas otras razones subjetivas en combinación con otras ideas, porque al momento de las 

decisiones se conjugan distintas ideas. 

 En las entrevistas a las y los estudia ntes se narran que han sido cruciales para las decisio-

nes de su movilidad, cuestiones de aspiraciones en lo que v ienen a ser “crecimiento y enriqueci-

miento personal”, además de una exigencia para dar continuidad a su formación donde la interna-

cionalización de la ciencia y ár eas del conocimiento son relevant es en la sociedad contem porá-

nea. 

 
Tabla 12. Dimensiones del comienzo de ideas para realizar sus estudios de posgrado en el extran-
jero: “Otros”. 

Dimensión Informantes Análisis de los relatos 
Crecimiento y enriqu ecimien-
to personal. 

“…siempre uno piensa en 
mejorar la, en m ejorar como 
ser humano, seguir estudiando 
formarse de m anera académi-
ca, de manera profesional…”. 
(Mujer, América del Sur, 
Ciencias Agrarias) 
 
“…y en mi caso eran también 
aspiraciones personales”. 
(Hombre, América del Sur, 
Ciencias Forestales y Recur-
sos Naturales) 
 
“…sentía siempre que así co-
mo una sensación de no, no sé 
si de vacío sino com o de que 
no estaba totalmente, no había 
desarrollado totalmente lo que 
yo, las capacidades que yo 
sentía que podía desarro-
llar…”. 
(Hombre, América Central y 
el Caribe, Medicina) 
 

En ese sentido se p ueden 
combinar, el crecim iento y 
enriquecimiento personal con 
la realización de sus estudios 
de posgrado. 
Los informantes aluden a su 
formación personal y profe-
sional por medio de la capaci-
tación, siempre ambas se diri-
gen hacia ese mismo fin.   

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas semiestructuradas que se han realizado a las 
y los estudiantes inmigrantes de posgrado de la UACh. 
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 Dentro de los factores de movilidad que los estudiantes mencionan, también estos narran 

en las entrevistas algunos asuntos que se pu eden considerar como socioafectivos que han sido 

importantes para sus p royectos de movilidad, y como ya se ha señalado  con ante rioridad estas 

causas se entrelazan con otras, tampoco se puede hacer una ponderación  (de colocar un valor) en 

grados, los estudiantes han decidido por un orden que estos m ismos han establecido, pero que se 

va configurando en una idea que de spués viene a ser acción (en la emigración de sus países de 

origen), en definitiva cada estudiante le asigna una valoración en sus respectivas historias de v i-

da.  Una estudiante de la Facult ad de Medicina relata que “…yo conocí a un chileno en (país de 

origen) que era de Valdivia de la Universidad Austral…tomamos la decisión de venir a Chile”. 

Tal como ya se ha indicado en las ideas para continuar sus estudios fuera de sus países de  

origen se entrecruzan historias, esto hace que se  tenga que colocar en atención las  distintas di-

mensiones objetivas y subjetivas, porque com o dice Altam irano la m igración es un fenómeno 

cultural, no sólo tien e que ser estud iado desde lo macro, sino que de lo m icro también, es decir 

desde las voces de quienes realizan este tipo de migración. 

 

6. 1. 4. Situación antes de venir a realizar sus estudios de posgrado. 

 

 A continuación se presenta un gráfico que da cuenta de la situación (o en que se desempe-

ñaban) antes de la venida hacia Chile desde sus respectivos países en el marco de su proceso de 

movilidad. 
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Figura 6. Situación de los estudiantes antes de veni r a realizar sus estudios de posgrado a la Uni-
versidad Austral de Chile. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 En las respuestas de las y los estudiantes más del setenta por ciento, en preciso, un 76,7% 

tenía un trabajo antes de venir a hacer su posgra do, en que se da una di stribución similar entre 

mujeres y hombres. Sin embargo, el grupo de est udiantes es muy heterógeneo en cuanto a los  

trabajos que realizaban en sus país es de orig en. Durante las entrevis tas los estud iantes han 

expresado que sus realidades en esa situación. 

 En el grupo de estudiantes se pueden encont rar quienes trabajan en centros de Educación 

Superior como profesores (es pos ible que sean  trayectorias académicas “puras” s in inserción 

laboral previa) y que han escogido realizar estu dios porque requieren de una for mación en una 

especialidad de un área del conocimiento. Tal como lo relata C. estudiante de Ciencias sudam eri-

cano mientras tomamos un café en el Casino G rande del campus Teja, “bueno, el hecho de que 

yo trabajé en una universidad…y la necesidad no só lo mía sino de la universidad en la que yo 

trabajo de que tener un especialista…”. 

 Entre los entrevistados hay quienes con la realización de un posgrado están en la búsque-

da de un conocimiento profesionalizante en sus respectivas áreas en donde se han desempeñado, 

porque algunos estudiantes han efectuado distintas labores antes de com enzar con estudios de 

cuarto nivel, para tener más claro el área de especialidad que van a escoger. D. relataba desde su 
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escritorio en Ciencias de la Ingeniería mientras contesta mensajes instantáneos de una familiar, 

“pues yo quería profesionalizar más mi carrera”. 

 De igual modo algunos estudiantes efectuaban labores en distintas instituciones públicas o 

privadas de sus respectivos países, M. caribeña de Ciencias Agrarias señala que, “…estaba traba-

jando en mi provincia…trabajando con los niños en la calle o niños que sufren el abuso de la do-

mesticidad…”. 

 En un bajo porcentaje los estudiantes que ha n decidido continuar con sus estudios en la 

UACh  porque “Ha acabado hace poco su grado” en  una distribución  similar entre hombres y 

mujeres en los program as de Magíster y de Doct orado. Tal como nos narra una estudiante de la  

Facultad de Medicina, “…recién había dado m i examen de gra do de licenciada…recién había 

terminado la carrera en la universidad y…sabía que quería seguir estudiando”, pero com o ya se 

dijo estas han sido las excepciones que están los estudiantes. 

 Tal vez como caso único de las entrevistas un estudiante de especialidad médica, antes de 

comenzar con sus estudios estuvo trabajando en el sistema público de sa lud en otra región del 

país, “…con esa revalidación41 empecé a trabajar en atención  primaria y después postulé acá en 

Valdivia” o sea antes de comenzar con sus estudios de Especialidad Médica trabajo en el sistema 

público de salud lo que vino a entr egar una primera entrada en lo que con posterioridad se podía 

desempeñar, o sea adquirió una e xperiencia laboral previa en el país para tener m ás claro hacia 

donde se iban a dirigir sus estudios de posgrado. 

 Por último, los estudiantes que estaban “Sin trabajo” antes de comenzar con sus estudios 

son un m uy bajo porcentaje, y con la peculiaridad de que todas son mujeres. S. relataba que  

“Después de un sin encontrar trabajo en el área y de conocer que mis metas laborales pasaban por 

realizar un doctorado empecé a buscar opciones  de doctorado” y esto como ya ha si do señalado 

por García de Fanelli en algunas tendencias globales de la m igración en donde cada vez hay una 

creciente participación de las mujeres inmigrantes calificadas en el flujo internacional de este tipo 

específico de migración. 

 

 

                     
41 En el área de la medicina para obtener la revalidación se tiene que realizar el EUNACOM que es un examen teóri-
co-práctico de medicina general que se aplica desde el año 2009, este examen es encargado por el Estado a la Aso-
ciación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) la aprobación del EUNACOM significa la revalidación 
automática del título de médico obtenido en el extranjero. 
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6. 1. 5. Elección de la Universidad para continuar con sus estudios de posgrado. 

  

 En el proce so de m ovilidad por es tudios los es tudiantes han escogido a la Univers idad 

Austral de Chile para continuar con sus estudios de cuarto nivel.  A continuación en un gráfico se  

presentan las respuestas de los estudiantes siendo estas las siguientes: 

 

Figura 7. Elección de la Universidad Austral de Ch ile para continuar con sus estudios de posgra-
do. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 Los estudiantes extranjeros escogen en un gr an porcentaje a la Universidad “Po r el área 

del posgrado”, entiéndase al área del posgrado, a lo s programas que ofrece la casa de estudios en 

distintas áreas del conocim iento, estos programas pueden ser únicos en la  región por sus docen-

tes, infraestructura e investigaciones que son líderes en sus r espectivas temáticas lo que los hace 

atractivos para quienes tienen el propósito de obtener una especialización. 

 En este sentido un grupo de estudiantes ha re latado lo siguiente respecto a la elección de 

la Universidad Austral de Chile por su área de posgrado. 
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Tabla 13. Aspectos de la elección de  la Universidad Austral de Chile  para cursar sus estudios de  
cuarto nivel: “Por el área de posgrado”. 
Aspectos de elección Informantes Análisis de los relatos 
Por el área de posgrado. “…y ahí ya em pezaron a ex -

plicarme que en Chile había 
también una Universidad que 
también tenía m ucho, mucho 
recurso y que estaba, com o 
poco a poco estaba m ejoran-
do”. 
(Mujer, Europa, Asia, África y 
Oceanía, Ciencias) 
 
“…en la Austral que encontré 
lo que me gustaba”. 
(Mujer, América Central y el 
Caribe, Filosofía y Hum ani-
dades) 
 
“…so that is what I liked 
cause I will cause I will be 
specializing in environmental 
studies”42. 
(Mujer, Europa, Asia, África y 
Oceanía, Ciencias Económicas 
y Administrativas) 
 

En las voces de los estudian-
tes, se deja entredicho que 
cada quien tiene claro s u elec-
ción por el área d e especiali-
zación más que la Univers i-
dad, aunque mencionan que es 
importante la Universidad en 
que han decidido continuar 
con sus estudios de cuarto 
nivel. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 Para continuar en la elección de los programas que ofrece la  Universidad, los estudiantes 

lo han realizado de manera similar “Por la excelencia académica”, “Por el prestigio y tradición” y 

“Por contactos previos con académicos de la U niversidad”. En los relatos de lo s estudiantes se 

narran distintos aspectos para elegir a la Univer sidad. Tal como nos relata M. caribeña, “…y co-

mo el caso de Chile, se habla com o uno de las universidades que tienen como digo, que es m uy 

importante, tener un estudio a nivel internac ional reconocido, así que dije bueno sería m ucho 

mejor estudiarme ahí en Chile”, esta estudiante  ha decidido continuar sus estudios por inform a-

ción que ha obtenido fuera del país, de esta manera es posible entender con lo que narran algunos 

estudiantes extranjeros una idea del país en cuanto a lo que son los estudios de cuarto nivel, que 
                     
42 "... Así que eso es lo que me gustaba porque yo voy a estar especializada en estudios del medio ambiente" 
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le han dado reconocimiento y prestigio como espacios de investigación y desarrollo en la región, 

esto igual se suscita por los flujos de inform ación que circulan a través de la sociedad del cono-

cimiento.  

 Por último en “Otros” que corresponde a cas i un veinte por cient o, han escogido a la 

UACh por otras razones que para la  presentación de los resultados se reagruparon en ciertos  as-

pectos que nos permiten establecer algunas tendencias entre los estudiantes que han decidido con-

tinuar con sus estudios en la UACh. Estos son los siguientes: 

 

Figura 8. “Otros”. Elección de la  Universidad Austral de Chile pa ra continuar sus estudios de 
posgrado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 En el gráfico anterior se presentan los “Otros” motivos que han sido decisivos en los estu-

diantes para elegir a la UACh, entre estas razones cabe señalar las que se pueden consignar como 

institucionales que tienen estrecha vinculación por la información entregada por personas o la 

misma Universidad que ofrece a sus estudian tes. Tal como una estudiante de Ciencias nos dice 

“…cuando me contacte con el doctorado me dieron muchas facilidades para venir”. De igual ma-

nera en las motivaciones para su elección de la Universidad vienen dadas por cuestiones “perso-

nales y vivenciales” como  expresa G. del SPRING “It is a life time opportunity to learn spa-
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nish”43, y al contrario de lo que han señalado alg unos estudiantes de la región, porque estos lo 

ven como una ventaja para hacer ingreso a un programa de posgrado donde no tienen que adqui-

rir y manejar un segundo idiom a, salvo para la lect ura de material bibli ográfico, y las presenta-

ciones en congresos a ni vel internacional donde se les exige tener nocione s de un inglés técnico 

científico de su área, porque este es el idioma que se emplea en las comunidades científicas tanto 

en las ciencias exactas y humanas en el mundo. 

 Por último, está la motivación que tiene relación con las becas y/o convenios que existen 

entre las IES o Estados que perm iten a los estudiantes tener acceso a u na oferta de programas y 

especializaciones como una estudiante de la Facultad de Ciencias Económ icas y Administrativas 

señala “Because I am part of an international program which for the second year of the master 

has UACH as one of the options…”44. 

 La elección de la Universidad tiene distintas motivaciones que no sólo se rigen por cues-

tiones objetivas, sino que tam bién por aspectos subj etivos que se conjugan para concretar esta 

experiencia de viaje por estudios. La información que han obtenido de la casa de estudios  fue por 

distintos medios, como sitio web de la UACh, da tos brindados por personas que están vinculadas 

con la IES, entre otro s, permitiéndoles hacer una representación del lugar donde van a venir a 

continuar con su formación.   

  

6. 1. 6. Elección de la ciudad para continuar con sus estudios de posgrado. 

 

 Para continuar identificando los factores de movilidad se van a vislumbrar algunos aspec-

tos de la elección de la ciudad, en  la siguiente figura se indican distintos elementos que los estu-

diantes han considerado importantes para escoger el lugar donde van a vivir mientras realizan sus 

estudios de cuarto nivel. 

 

 

 

Figura 9. Elección de Valdivia para continuar con sus estudios de posgrado. 
 
                     
43 “Se trata de una oportunidad única para aprender español”. 
44 "Porque yo soy parte de un programa internacional que durante el segundo año del master tiene UACh como una 
de las opciones...". 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 En las respuestas de los estudiantes estos señalan que han escogido más que a la ciudad a 

la Universidad agrupándose todas e stás en e l ítem “Otros”,  porque en def initiva es la ciudad 

donde se ubican los cam pus donde están curs ando sus estudios de Magíster, Doctorado o 

Especialidad Médica. No obstante, más adelante los estudiantes han mencionado ciertos aspectos 

que son cruciales en esa decisión. Tal com o nos relata C. suda mericano de Ciencias de la 

vinculación entre la Universidad y Valdivia, “…quiero una ciudad pequeña, agradable y como vi 

en las fotos…dije yo creo que esa es la ciuda d donde m e gustaría estar, entonces vi lo del 

curriculum de la Univ ersidad, perfecto y po r eso me vine para acá”. Asim ismo en un gran 

porcentaje de los estudiantes ha elegido a Va ldivia para continuar con sus e studios en f rases 

como “Por la tranquilidad y apacibilidad para rea lizar sus estudios” y “ …tenía referencias de las 

personas que estudiaron acá y me comentarion que la ciudad era muy tranquila, cosa que valoro y 

me gusta mucho…” 

 En un porcentaje más bajo están quienes han escogido a Valdivia para continuar con sus  

estudios de posgrado en Valdivia “Por el paisaje y ubicación geográfica” como señala C. 

sudamericana de Ciencias Agrarias, “Por la belle za natural del lugar adem ás de la buena calid ad 

académica. Pero como prioridad la tranquilidad y belleza del lugar”. 

 También los estudiantes han realizado la elección de Valdivia “Por la presencia de amigos 

o familiares” que como se ha ind icado en el a partado de las redes o cadenas migratorias, y se  
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reitera otra vez, han decidido veni r a Valdivia a  cursar sus estudios, para los estudiantes es m uy 

importante tener información y orientación en los primeros meses y colaboración en la gestión de 

la llegada, adem ás de s er apoyo en este nuevo contexto. Tal como relata C. sudam ericana de 

Ciencias Agrarias, “…s e me ocurrió acá Chile  fue por el motivo de  que, tengo un herm ano 

estudiando acá…”, y en una situaci ón similar A. centroamericano desde el sofá de su casa, “yo 

tenía un tío que vivía en  Santiago…ahí me fue orientando más o menos en las posibilid ades en 

que podría tener acá”. 

 Al momento de realizar la movilidad hay quienes se pusieron en contacto con pe rsonas 

que son estudiantes de la Universidad o inm igrantes en la ciudad para  conseguir infor mación, 

datos útiles y ayuda para efectua r la movilidad. En un no bajo porcen taje los estudiantes indican 

que si tuvieron algún contacto ante s de su arribo, y en un porcenta je similar no tuvo contacto de  

ningún tipo, además expresando que no fue necesario señalando que su vida cotidiana ha ocurrido 

sin inconvenientes para su instalación. Sin duda la presencia de amigos o familiares puede ser 

vital para una inserción en la socied ad para entender los significados y patrones culturales, entre  

otros asuntos, pero tampoco resulta ser imprescindible eso queda a criterio de cada quien que ha 

efectuado ese movimiento. 

 

6.1.7. Vínculos con personas que viven o han vivido en Valdivia antes de su venida. 

  

En un gran porcentaje los estudiantes señala n que han tenido contacto con personas que 

viven o han vivido en la ciudad, esto  aparte de que si estudian o han estudiado en la Universidad 

porque pueden venir o haber venido por otros m otivos a la ciudad. En estos vínculos con los es -

tudiantes también los que viven o han vivido han ej ercido una injerencia en la decisión para con-

tinuar con sus estudios, pero no sólo eso que se expresa en la  ayuda y colabo ración, sino que 

además una influencia determinante para realizar sus estudios en Valdivia y en la UACh.  
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Figura 10. Contacto con personas que han vivido o viven en Valdivia antes de su venida. 

58%

42%

¿Ha tenido contacto con personas que estuviesen antes 
de su venida?

Si

No

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

Estas injerencias pueden ser antes, com o después de su arribo, quedando señalado en la 

opinión que tienen de la Universi dad y ciudad , entrega de inform ación, entre otras cuestiones  

para tener un panorama del nuevo contexto.  

En tanto a las influencias estas se pueden cons ignar como académicas y no académ icas. 

Las injerencias que tuvieron los es tudiantes se afirman en frases como, “ayuda en la gestión de 

entrega de documentos”, “…me ayudaron a encontrar una pensión en la ciudad, cercana a la Uni-

versidad”. En ese mismo sentido, los estudiantes indican que tuvieron un contacto previo en su 

movilidad por estudios, quienes le ofrecieron ayuda y colaboración para aspectos de diligencias y 

acomodación, como entrega de docum entos en las Escuelas de Graduados, solicitud de visas, 

entre otros, así com o aspectos de la vida co tidiana en Valdivia, com o encontrar un lugar donde 

vivir y la ubicación en la ciuda d. A los es tudiantes también se les han brindado opiniones e in-

formaciones respecto al ambiente de la ciudad y de la vida estudi antil universitaria. A continua-

ción  algunos estudiantes expresan lo referido a la  injerencia que realizaron sus contactos previos 

antes de la venida.  
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Tabla 14. Algunas influencias ejercidas hacia los es tudiantes inmigrantes de posgrado para venir 
a estudiar a la Universidad. 

Sub-categoría Informantes 
Influencias para venir a cursar sus estudios de 
posgrado en la UACh. 

“Me hablaron de la experiencia positiva…”  
(Mujer, América Central y el Caribe, Ciencias 
Agrarias) 
 
“…nos han estado apoyando y dando consejos, 
ya que ellos  han estado  estudiando acá y nos 
han contado sus experien cias con respecto a la 
enseñanza, al clima y otros factores”. 
(Mujer, América del Sur, Ciencias Económicas 
y Administrativas) 
 
“They said that they had good experience in 
Valdivia with people”45. 
(Mujer, Europa, Asia, África y Oceanía, Cien-
cias Económicas y Administrativas) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas semiestructuradas que se han realizado a las 
y los estudiantes inmigrantes de posgrado de la UACh. 
 

 En estos contactos que se hi cieron antes de su arribo a la  UACh en algunos estudiantes la 

influencia fue determinante para su decisión de continuar con su s estudios, estas fueron ejercidas 

de distintas maneras como las siguientes : institucionales, por ejemplo por medio de un docente, 

así como personales, tal como expresa G. de Ciencias Agrarias, “Influenciaron mucho. Por medio 

de mi amigo hice el contacto con mi actual patrocinador académico” y como señala J. de Filoso-

fía y Humanidades, “Mi pareja es de Valdivia y su desarrollo profesional también está vinculado 

al mundo académico…” en estas frases se reflejan distintas formas cómo es posible realizar una 

influencia para su venida a la UACh, porque si n duda es fundam ental tener un sostén y certez a 

ante el nuevo escenario, aunque también es cierto  que varios estudiantes han venido “a la deri-

va”46.  

 En el capítulo se han identificado los factores de movilidad de los estudiantes inmigrantes 

de posgrado y para continuar con el análisis del proceso migratorio en el siguiente apartado se 

describen algunos aspectos que conc iernen a la adaptación sociocultu ral de los estudiantes en la 

ciudad.   

                     
45 “Ellos dijeron que tenían una buena experiencia en Valdivia con la gente”. 
46 Entiéndase “a la deriva” a la movilidad no preparada y sin gestión para la llegada. 
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6.2. ADAPTACIÓN SOCIOCULTURAL 

 

En el proceso de movilidad los estudiantes se adaptan o ajustan a las nuevas condiciones 

de la sociedad de acogida, y esto está estrechamente vinculado con las motivaciones para venir ya 

que estas determinan la manera en que se acomodan a las nuevas reglas, conceptos, valores y en 

definitiva la manera de organizar su rutina en el nuevo ambiente. En es te sentido esto es m uy 

distinto para cada estu diante. Por tanto com o indica Valdivieso (2001), “todos los que em igran 

serán sometidos a un cambio en sus patrones culturale s, un ajuste en los  distintos ámbitos de la 

vida –social, familiar, estudiantil-, etc.” (2001: 65). La situación de movilidad se traduce en un 

esfuerzo dramático de reducción de la com plejidad (en dar un sentido, a lo nuevo que se suscita  

en los distintos escenarios donde re alizan su vida cotidiana los es tudiantes), es así que los cam i-

nos que conducen a este hecho son variados pero se pueden agrupar en dos instancias: la confor -

mación del nuevo am biente social y la instituciona lización de algunas pautas adaptativas, en lo 

que corresponde a la adopción de costumbres y valores de la pobla ción en el luga r de destino, 

porque como señala Rehaag (2008) “m overse en un contenido desconocido lleva a una confron-

tación a nivel subjetivo con respec to a la relació n que se pe rcibe en el contexto acostum brado” 

(2008: 137). Por lo mismo su partida, para efectuar estudios fuera de su país de origen, en donde 

en muchas ocasiones se encuentran solos y sin mu chos puntos de referencia en relación a lo que  

se espera de ellos, tanto a nivel académico como social, puede constituir un doble choque cultural 

para los estudiantes.  

 

6.2.1. Primeras impresiones y cambios en la vida como inmigrante en su nueva realidad. 

 

A continuación los estudiantes relatan sus prim eras sensaciones en la ciudad desde distin-

tos ámbitos como lo son los am bientales, sociales, culturales, entre otros, que vienen a ser parte 

fundamental de su vida cotidiana. 
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Tabla 15. Primeras sensaciones en la ciudad de acogida donde van a cursar sus estudios. 
Sub-categoría Informantes 

“Primeras impresiones” “…la primera semana que es-
tuve acá me recibió con lluvia 
Valdivia…personas que nos 
recibieron ahí fueron  muy 
amables…”. 
(Mujer, América del Sur, 
Ciencias Agrarias) 
 
“…nosotros llegamos en ve-
rano y era todo bonito (risas), 
todo, todo el clim a, nos ayu-
daba que sea una ciudad pe-
queña, que uno pueda cam inar 
y trasladarse…” 
(Mujer, América del Sur, 
Ciencias) 

 
“…Me gustó mucho porque  vi 
que era una ciudad, pues com o 
sencilla ya, o sea m e queda la 
cabaña cerca, el centro  cerca, 
la Universidad cerca, si, en -
tonces pues bien…”. 
(Hombre, América del Sur, 
Ciencias de la Ingeniería) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas semiestructuradas que se han realizado a las 
y los estudiantes inmigrantes de posgrado de la UACh. 
 

 En estas primeras impresiones de los estudi antes señalan algunos aspectos que aluden al 

factor del clima de la ciudad, asimismo la instalación y ubicación en el nuevo espacio donde van 

a vivir durante el periodo de duración de su programa, respecto a la primera cuestión que se refie-

re al clima es un choque que todos  tienen que enfrentar, de igual manera varios estudiantes han 

expresado no venir solos, sino que con familiares pudiendo o no hacerlo  “a la deriva”. En lo que 

se indica en un relato de la tabla 15 que es sim ilar a lo que han expresado algunos estudiantes, en 

tanto a sus dimensiones urbanas e instalación en la ciudad. 

En general, como se ha señalado, la primera impresión de casi todos los estudiantes ha si-

do la asociada al factor del clima de la ciudad, tal vez como un “choque ambiental” que se reitera 

en mucho de estos en sus relatos, no obstante estos lo asumen como un desafío en el reto de su 
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adaptación. De manera similar se refieren a as pectos más cotidianos que tienen relación con las 

nociones de distancia o posicionamiento de la ciudad que vienen a ser relevantes en los primeros 

días de la acomodación en esta nueva situación. 

En esta etapa de movilidad, de adaptación o en el período de asentamiento, los estudiantes 

a pesar de señalar cierta desorientación y confusión están dispuestos a realizar un cambio o giro a 

manera de ajuste en su p roceso individual de movilidad. En ese sentido Valdivieso (2001) indica 

que para los inmigrantes existe la necesidad de vi ncularse a lo m ás básico ya que es vital para 

participar de las relaciones tanto íntimas y personales, esta modificación es paulatina pero crucial 

para vivir en el nuevo escenario porque así puede n acomodarse a las nuevas pautas culturales de 

la sociedad de acogida. Tal como relata M. caribeña, “…yo dije que, estoy aquí, debo estudiar, no 

hay marcha atrás…vamos a la escuela, vam os a estudiar, sino yo no voy a hacer nad a…” y A. 

especialista médico centroamericano, “…mira yo ya siento o sea para m i fueron tres  

años…bastante complicados porque obviamente tienes que aprender otras cosas, tienes otras res-

ponsabilidades…”. Respecto al cambio o giro en los estudiantes, en el relato de P. de Medicina se 

refleja esa situación, “…cada vez que uno viaja yo cr eo que tiene que cambiar de switch. Y si no 

lo haces ahí es cuando te enfrentas a muchos problemas o a más enfrentamientos…”.  

Por tanto, de lo anterior se puede deducir que los estudiantes se han propuesto hacer un 

cambio en sus vidas para su adaptación a su nue vo entorno, tienen claro a lo que vienen y los 

sacrificios que están dispuestas a hacer para alcanzar sus objetivos de estudio en la IES. 

 

6.2.2. Procedencia de la información para realiz ar la movilidad por estudios hacia la Uni -

versidad Austral de Chile. 

 

 Antes de efectuar esta experiencia de viajes por estudios, han indagado a través de distin-

tos medios, pudiendo ser esto a trav és de personas que ya están o que estuvieron en la ciudad o 

por la Internet, y m ás si vienen “a la deriva”, por tanto por más que para m uchos puede ser un 

viaje de exploración (con algunos datos útiles del nuevo contexto), si se realiza una preparación 

de la movilidad, en este mismo aspecto se tiene que indicar que la globalización de las comunica-

ciones y las tecnologías otorgan conexiones en un escenario donde hay un continuo flujo de in-

formación y transportes que hace cada vez m ás posibles estos viaj es, y a la vez com o señala 

Stefoni (2003), “no sorprende tam poco encontrar en las principales capitales del m undo y tam-
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bién en ciu dades menos glamorosas, como Valdivia47, a inmigran tes provenientes de Bolivia, 

Perú, Colombia o Argentina, entre otros (2003: 16). Tal com o M. de  Ciencias Agrarias relata, 

“…tenemos compañeros (coterráneos) que están aquí…nos están haciendo un lavado de cerebro, 

ellos te están diciendo es así…tú estás preparan do tu mente. Para vivir esa realidad (…) debes 

prepararte porque aquí, el frío  de v erdad, hay lluvia…”, la inform ación fue entreg ada por sus 

connacionales quienes les fueron br indando varios consejos antes de  su arribo, aunque la misma 

estudiante se refiere a una preparación m ental para el nuevo ambiente, sin duda a lo m ejor haber 

venido sin esas orientaciones pudo haber sido más difícil el pr oceso de adaptación. En un caso 

anterior, S. europea de Ciencias relata que “…yo lo que había visto en la wikipedia que en Valdi-

via llovía mucho y hacía mucho frío…” en este segundo relato la est udiante ha utilizado la Inter-

net para obtener información del nuevo escenario, que si bien no es una información de primera 

mano, si es muy útil p ara quienes vienen solo s, y sin mucha idea de lo que ocurre en el nu evo 

contexto.  

Esta información ha sido empleada para la preparación del viaje, tanto en los cambios que 

tienen que enfrentar en el nuevo am biente para acomodarse a esta realid ad y hacer los rea justa-

mientos necesarios para la instalación en la ciudad. 

En esta nueva experiencia de movilidad, para muchos no es su p rimera vez fuera de sus 

países de origen, lo que significa que ya han vivido un proceso migratorio, sin duda esta vivencia 

les brinda habilidades para desarro llar estrategias para afrontar faltas materiales, emocionales y 

afectivas, en cuanto a lo que es la inserción a la estructura so cial, adaptación cultural, adopción 

de costumbres y valores, lo que puede ser de m ucha utilidad en esta etapa del proceso de movili-

dad. Tal como relata M. caribeña de Ciencias Agrarias, “…como yo viví en (país de la región de  

América Central y el Caribe), ya pase toda mi etapa de estrés…yo viví con otra cultura, con otras 

personas, otros estudiantes…así que ya soy otra persona, yo no soy la misma persona, es como si 

salí de mi país ahora para venir a estudiar a Chile, eso si iba a ser otra cosa…”, de manera similar 

relata G. del SPRING, “W ell from (país de origen) to Alem ania I obviously had culture  

shock…”48. 

En el proceso de inm igración, los estudian tes comienzan a estab lecer nuevas relaciones 

sociales, en lo que viene a ser un proceso de re socialización, que Cabrera (1993) define como, 

                     
47 Las cursivas son mías. 
48 “Bueno desde (país de origen) a Alemania, obviamente, tuve un choque cultural”. 
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“abandono de comportamientos aprendidos, para iniciar nuevos aprendizajes sociales que se ajus-

ten al nuevo rol que ha de desempeñar” (1993: 578) y de conocimientos específicos en el ambien-

te nuevo, en sí, todo proceso de socialización tien e como objetivo principal la adaptación al m e-

dio, se tiene que indicar com o Germani (1965) que, “en esta resocialización puede lograr, a ve-

ces, un conocimiento suficiente, pero no profundamente vivido, de las pautas de comportamiento, 

y en otros casos alcan zar un nivel más profundo de  internalización” (1965: 67), por lo que cada 

estudiante a partir de sus histor ias de vida y exp eriencias pueden tener distintas socializaciones. 

Tal como nos relata P. de Medici na, “…mi entrada fue bien fácil porque los chilenos tienen muy 

buena onda con los (coterráneos)…nunca m e sentí tan fuera de casa y la gente acá siem pre me 

preguntaba y sabía cosas de  (país de origen)…” por lo que relata esta est udiante su inserción no 

tuvo dificultades, sino que todo lo contrario, por lo  anterior se puede afirm ar que su proceso de 

coadaptación social donde se ha generado una tolerancia y respeto hacia su cultura en una retro-

alimentación que hace amortiguar su movilidad. 

En el siguiente relato H. sudam ericano de Medicina señala que, “…como mi esposa es  

chilena…yo me vincule más con chilenos…sino que las cosas se fueron dando…por cuestiones  

de la vida cada quién escoge su rumbo”. Por lo que indica el estudiante participar en una comuni-

dad no es relevante en su inserción, ya que obtie ne apoyo y encuentro de su fam ilia que es chile-

na, y en definitiva se fueron dando ciertas situaciones que le han otorgado lazos con los chilenos. 
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Figura 11. Ayuda y apoyo en los primeros meses de su estadía en Valdivia. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

Las estrategias consisten en la utilización de re cursos sociales para facilitar su inserción 

cultural en la sociedad. Es así que reciben orientación y ayuda durante la etapa inicial de la movi-

lidad por parte de familiares, amistades, Universidad u otras personas conocidas, como se ha in-

dicado con anterioridad hay quienes vienen “a la deriva” o sea que no poseen contactos de ningún 

tipo, los estudiantes que están en esa situación por la inform ación brindada disponen de m edios 

suficientes para financiar un servicio de hospeda je por el periodo inicial de su acomodación. Es 

decir que para las circunstancias que tienen que en frentar se valen de sus propios recursos socia-

les o económicos para gestionar sus primeros meses.  

 

Tabla 16. Ayuda en los primeros meses de arribo a la ciudad. 
Sub-categoría Informantes 

Ayuda en los primeros meses “La presencia de otros extranjeros ha sido su-
mamente importante”  
(Mujer, América del Norte, Ciencias Agrarias) 
 
“Estuvo facilitado por los com pañeros y am i-
gos del magister, otros amigos fuera del magis-
ter y el agradable am biente brindado por los 
habitantes de Valdivia”. 
(Hombre, América del Norte, Ciencias Agra-
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rias) 
 
“Las facilidades para integra rme a la ciudad  
me las han otorgado m is amigos y mi familia, 
así como los nuevos colegas que he conocido 
en la Universidad”. 
(Hombre, América del Sur, Filosofía y Huma-

nidades)
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 En “Otros” los estudiantes en un gran porcentaje no ha especificado quienes son los que le 

han otorgado ayuda en los prim eros meses, sin embargo por lo que han señalado estos tuviesen 

que ser sus com pañeros y profesores de sus re spectivos programas de posgrado. En lo que han 

indicado los estudiantes un dato re levante es el bajo porcentaje de estudiantes que han solicitado 

ayuda directa a la Universidad. 

 En su arribo a la ciudad los estudiantes inmigrantes no están solos o si es eso lo que acon-

tece se acog en a los distintos grupo s de inm igrantes o estudiantes que están en un a condición 

similar. Es así que los estudiantes tienen la tendencia a establecer, en un gran porcentaje, relacio-

nes con otras personas extranje ras antes que co n los n acionales. M. sud americana de Ciencias 

Agrarias desde el escritorio de su oficina que le fue asignada en el Instituto donde realiza su tesis, 

“…uno puede estar en la Universidad y uno se siente mal…en mi casa, qué te paso y cómo te fue 

y que no te preocupes…”. En tanto que J. de Ciencias relata que, “…si com partimos, salimos o 

hacemos almuerzo en  mi casa por lo g eneral…nos reunimos en una casa de un  amigo…Hacer 

comida y todo eso, comidas típ icas siempre cocinamos como cosas de nuestro país y com parti-

mos ahí con ellos”. En ese sentido, y com o se ha dicho no se puede referir a com unidades de in-

migrantes, ya que la población es muy pequeña, pero si tienen el recogimiento para efectuar cier-

tas actividades que los vinculan co n su país de origen, o bien co mo relata la es tudiante puede 

tener el sosiego en algún familiar que le puede escuchar y alentar ante dificultades que se pueden 

dar en el aspecto académico. 

 La venida de los estudiantes com o se ha mencionado en un gran porcentaje se realiza con 

familiares (como pueden ser esposos e hijos, etc.) según sea el estado civil del estudiante, y esto 

tiene asimismo una estrecha relación con la edad de los mismos porque un gran porcentaje de los 

estudiantes tiene 29 años o más, o sea son adultos y muchos vienen con sus familias que han for-
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mado en sus países de origen, hasta se da el cas o de que puede ser que ambos sean estudiantes de 

posgrado, como lo indican las voces de los mi smos, así como afirma Domingues y Rodrigues 

(2010) se trata de com pensar con una gestión en el choque cultur al implícito por las ligaciones  

afectivas que quedan en el país de origen la experiencia de la movilidad por medio de la venida 

de las familias de los estudiantes. Tal como J. sudamericana de Ciencias Económicas y Adminis-

trativas expresa, “…vivir nuevas experien cias y etapas de m i vida con m i esposo e hijos, he 

aprendido a vivir en familia…” en la voz de la estudiante se tiene también en cuenta lo que signi-

fica esta vivencia enriquecedora para el desarrollo personal y f amiliar. De manera similar se re-

fleja en el relato de C. de Ciencias que, “… es difícil…p ienso que se puede ganar las dos cosas, 

ganar un doctorado y mantener a su familia y hasta aquí lo hemos logrado…”. 

 En tanto, a la existencia de más estudiantes y no sólo estudiantes, sino que de personas de  

su mismo país de origen, R. sudamericano de Ciencias Forestales y Recursos Naturales relata que 

“…nos reunimos…aquí para festejar con otros co mpañeros que están acá que no están estudian-

do,  pero viven acá”, asim ismo C. de Ciencias señala algo sim ilar, “Si, sí, siem pre nos estamos 

llamando o el uno está pendiente del otro cuando alguien por ejemplo no tiene un dinero y necesi-

ta y nos avisa que m ira ayúdame con esto…”. El  hecho de compartir una misma nacionalidad al 

contrario de lo que afirm a Valdivieso no da lugar a una com unidad, pero si es posible que los 

coterráneos tengan características similares en pequeña escala, así como pueden obtener apoyo y 

reencuentro con ciertos fragmentos de identidad para la reconstrucción de nuevos sentidos. 

 Durante la aproximación etnográfica no se pudo develar si habían comunidades de inmi-

grantes, en Valdivia en la actualidad existe un alto porcentaje de población colombiana y ecuato-

riana, y se reúnen a festejar fiestas típicas en algunos lugares de la ciudad por información que ha 

sido otorgada por los m ismos inmigrantes, pero decir que hay una “com unidad” como tal o sea 

grupos que viven en barrios o ciertos sectores dando continuidad a sus prácticas tradicionales  

ahora en otro contexto y adem ás donde sean miembros estudiantes de posgrado. Adem ás la Uni-

versidad tampoco posee un área al  interior de los campus de residencia con hospedajes para estu-

diantes de posgrado extranjeros, como sí sucede en otras IE S del mundo, con las llamadas ciuda-

delas o ciudades universitarias. 

 Asimismo hay un grupo de estudiantes que e xpresan que para estos no es funda mental 

establecer lazos con sus coterráneos, por lo que dicen estos tienen información de que hay conna-

cionales en la ciudad, tanto inm igrantes que pueden ser estudiante s o no, además no lo ven rele-



95 

 

vante para su inserción cultural, porque estos han indicado que tien en la ayuda y colaboración de 

otras personas. Tal como D. de Ciencias de la Ingeniería relata que, “…pues en algún momento si 

lo pensé…pues no, no le di mucha importancia al asunto”, en estas frases no se advierte una indi-

ferencia, sino que para estos no es funda mental, como lo s eñala A. mientras coloca leña en la 

combustión lenta49 de su casa “…eso es curioso porque yo sé que hay (coterráneos)…no sé en 

qué área están trabajando…”. 

 
Figura 12. Contacto con otros migrantes de su mismo país o de otra nacionalidad. 
 

93%

7%

¿Ha tratado con algún migrante de su mismo país o de 
otra nacionalidad?

Si

No

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 Los estudiantes extranjeros de posgrado han tratado en distin tas circunstancias de su esta-

día en Vald ivia con inmigrantes, pero estos m ismos indican que las interacciones sociales han 

sido regularmente al interior de la Universida d, como compañeros connacionales o no, y de su 

mismo programa o de otros program as de su m isma Facultad o de otras Facultades. Tal como 

expresa A. de Ciencias Agrarias “Con compañeros de mi misma nacionalidad he tratado, por mo-

tivos que curso el mismo posgrado y con otros compañeros de otras nacionalidades derivado que 

he hecho amistad…por que los he conocido en otros eventos académicos (Talleres y charlas)”. 

                     
49 Entiéndase como combustión lenta, a un sistema de calefacción en base a leña que existe en los hogares del sur de 
Chile. 
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 De igual manera, los estudiantes señalan que han tratado con inm igrantes tanto por estu-

dios o no, en distintos espacios o situaciones que vi enen a ser los extracurri culares, o sea que se 

efectúan fuera de la Universidad, como S. sudamericano de Ciencias Agrarias expresa que “Exis-

ten más compatriotas que están en program as relacionados al m ío, y m ediante estos conocí a  

otros. Además mediante actividades deportivas, he conocido a otros migrantes”. También los 

estudiantes han expresado com o F. centroamericano de Ciencias Veterinarias lo siguiente, “H e 

tenido la oportunidad de encont rarme personas de otras nacionali dades en mis círculos de am i-

gos…actividades que realizamos en conjunto más allá de las reuniones que organiza la universi-

dad”. En ese sentido ha sido relevante interiorizarse de esos espacios o lugares de encuentro fuera 

de la Universidad, ya que desde ahí se comienzan a hacer redes con los demás estudiantes y otros 

espacios a los que se pudo tener acceso en el curso de la investigación. 

 En tanto a su condición de es tudiantes extranjeros de posgrado estos mencionan aspectos 

de su convivencia que tienen relación con las in teracciones sociales que han tenido en el nuevo 

escenario a través de los contactos y lazos durante su estadía que les pueden entregar confort para 

habitar en la sociedad de acogida. A continuación las voces de los estudiantes señalan lo siguien-

te: 
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Tabla 17. Mirada hacia los extranjeros y/o coterrá neos de los estudiantes inm igrantes de posgra-
do. 

Mirada hacia los extranjeros y/o coterrá-
neos 

Informantes 

 “Desde que llegué a Valdivia m e ayudaron 
extranjeros…”. 
(Mujer, América del Sur, Ciencias) 
 
“Somos una familia de extranjeros bien unidos, 
por lo que siempre nos reunimos a conversar y 
hacer deportes”. 
(Hombre, América Central y el Caribe, Cien-
cias Agrarias) 
 
“En toda circunstancia, siem pre estamos jun-
tos, nos tratamos como hermanas y hermanos a 
todos demás migrantes que conozcamos”. 
(Mujer, América Central y el Caribe, Ciencias 
Agrarias) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

 Los estudiantes han manifestado acerca de las circunstancias en que han tratado con cote-

rráneos o no, es relevante dar cuenta de que muchos dicen de que estas interacciones sociales han 

sido solamente académicas, como compañeros de programas, como puede ser por su condición de 

estudiante y compañeros de clases, entre otros. Sin embargo, a partir de la observación directa se 

puede determinar que tal situación acontece en un bajo porcentaje, ya que se da regularmente que 

los estudiantes establezcan vínculos en actividades curriculares como extracurriculares. En esto 

se tiene que entender que con quienes tienen inter acciones sociales los estudiantes brinda infor-

mación respecto a los grupos (con distintos propós itos), que se pueden com poner al interior de 

los programas o no, y entre las distintas Facultades.   
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Figura 13. Nacionalidades de las personas con quienes ha tenido contacto las y los estudiantes de  
posgrado extranjeros de la UACh. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
 

En este nuevo escenario los estud iantes con los sistemas de significaciones com prenden 

las relaciones sociales que establecen con el mundo que les rodea y conforman sus realidades, así 

por medio de las percep ciones, los conceptos, las recetas y habilidades necesa rias para ser con-

vergentes y concordantes con las normas del grupo siendo esto lo que les permite designar carac-

terísticas a la ciudad donde realizan su vida cotidiana. En frase como “la tranquilidad de Valdivia 

y la cercanía a todo (hospital, supermercado, carabineros, etc.”, “Es una ciudad pequeña eso faci-

lita los traslados y evita el stress…” y “…con lindos paisajes y muy organizada”, esto les ha dado 

un sentido de pertinencia transitoria en la ciudad donde han escogido cursar sus estudios de cuar-

to nivel. 

 Por lo anterior, es posib le aseverar que un gran porcentaje de los estudiantes les asignan 

atributos similares a la ciudad, siendo estas las valoraciones y re presentaciones que les otorgan a  

su nuevo ambiente en el cual van a permanecer un tiempo de sus vidas. 

 No sólo a la ciudad le designan características similares sino que también a sus habitantes, 

o lo que vendría a ser su gente, siendo este ámbito relevante al momento del aprendizaje de nor-

mas y valores en el cambio sociocultural de las in teracciones sociales en la socied ad de acogida. 
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Tal como se expresa en frases como “the people very nice here and kindly to help50” y “…la gen-

te es amable, cosa que es difícil ver en ciudades grandes…”.  

 

 En el proceso de adaptación sociocultural a la ciudad los estudiante s han tenido distintas 

dificultades, más aún en una experiencia de esta envergadura como una inserción cultural en otro 

escenario. En esta cuestión se m anifiesta de forma reiterada que uno de los obstáculos ha sido el 

clima para su acomodación a la ciudad. 

 
Tabla 18. Dificultades en su proceso de adaptación sociocultural de los estudiantes extranjeros de 
posgrado de la UACh. 

Sub-categoría Informantes 
Dificultades “…en realidad para m í fue 

difícil con solam ente el cli-
ma…porque aquí el frío es 
tremendo, la lluvia y todo eso, 
porque por la cultura m i país 
no llueve todo el día…”.  
(Mujer, América Central y el 
Caribe, Ciencias Agrarias) 
 
“…muy difícil adaptarme ob-
viamente era el clima, el clima 
fue muy complicado al princi-
pio…”. 
(Hombre, América Central y el 
Caribe, Medicina) 
 
“a veces u n poco el clim a 
cuando es demasiado fuerte el 
frío, entonces así como que ya 
uno se hostiga, com o que se 
quiere ir a veces…”. 
(Hombre, América del Sur, 
Ciencias Forestales y Recursos 
Naturales) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 

 

                     
50 “La gente muy amable aquí y a ayudar amablemente”. 
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En tanto a las dificultades no ambientales, sino que vienen dadas por un sistema sociocul-

tural distinto se han plasmado en las siguientes que han tenido que enfrentar los estudiantes, estas 

aluden a aspectos com o: ocupación de habitaciones , costos de arriendo para el alojam iento, sis-

tema (en lo que se refiere a trám ites y diligencias) y en la alim entación. Tal como relata C. sud-

americano de Ciencias, “…por ejemplo una casa para vivir con familia sí, no deja de valer menos 

de trescientos mil pesos, con todo am oblado…”. S. estudiante de Ciencias se refiere al sistema 

“…y el sistema por el que funcionan m uchos trámites privados y/o públic os, como la sanidad, 

tramites de extranjería, bancario, etc.”. Por último H. de Medicina en su relato alude a la alimen-

tación señalando que “…no sé el chileno tiene no varía tanto, a m i no me ha afectado tanto…la 

comida al principio cuesta porque comen mucha ensalada, pan, pero uno se adapta…”. 

Estos obstáculos para su adaptación sociocultura l lo indican en los relatos en un bajo por-

centaje, ya que ninguno expresa una  desazón total ante el nuevo escenario sino que lo ven com o 

algo cotidiano de la sociedad de acogida, al contrario de lo que ocur re con el clima que se reitera 

en las voces de los estudiantes. 

No obstante en el estudio se describen algunos rasgos de la adaptación sociocultural, se ha 

considerado relevante colocar el clima, a pesar que este alude a la adaptación ambiental en que la 

investigación no ha efectuado un abordaje, pero se señala el clima porque también tiene una inci-

dencia gravitante en la vida cotidiana de los estudiantes, ya que casi todos vienen de climas muy 

distintos a lo que se viene a vivir aquí. 

 

6. 2. 3. Interacciones sociales con los chilenos o nacionales de los estudiantes inmigrantes de 

posgrado.  

  

En las interacciones sociales con los chilenos o nacionales en un gran porcentaje los estu-

diantes han expresado que son gente “amable, hospitalaria, acogedores, etc. entre otros atributos, 

además estos expresan cualidades de la gente en frases como nos relata M. caribeña de Ciencias  

Agrarias, “Todo el m undo hace su s cosas”. Una estud iante de Med icina mientras tomamos un 

café en el Casino Grand e del campus Teja señala que, “son como bien guardados no hablan m u-

cho…pero también tiene que ver eso porque yo vengo de otra ciudad distinta…” en este sentido 

la estudiante alude a su realidad anterior, pero entiende a partir de su cambio sociocultural lo que 

sucede en su nuevo entorno. En esto las estudiantes en las entrevistas señalan estas características 
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de los chilenos, no como una crítica sino que una apreciación de los chilenos a partir de lo que  

han observado desde una posición ém ica, en lo que  se refiere a norm as, valores, rutinas y cos-

tumbres de quienes son la sociedad de acogida. 

 En las voces de los estudiantes se puede advertir las representaciones de las interacciones 

sociales que han tenido con los habitantes de la sociedad de acogida, a pesar de que algunos estu-

diantes indican características peyorativas en frases com o, “Muy falsa, doble estándar…y m uy 

hipócrita…lo he visto en todos los estratos soci ales”, en general valoran com o “Muy bien” las 

relaciones que los vinculan con los estudiantes naci onales y habitantes de la ciudad, com o ya se 

ha señalado anteriormente. 

 

6. 2. 4. Satisfacción de su estadía en la ciudad de Valdivia. 

  

Para continuar analizando los procesos de movilidad por estudios de los estudiantes inmi-

grantes, y en preciso, describiendo algunos aspectos de su adaptaci ón sociocultural en el cuestio-

nario se realiza una pregunta conc erniente a la s atisfacción en el vivir de aquel m omento de su 

estadía siendo esta la siguiente: 

 
Figura 14. Satisfacción de su estadía en la ciudad de Valdivia. 
 

7%

44%

49%

¿Cómo se siente viviendo aquí?

Regular

Bien

Muy bien

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 
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 En casi un 50% los estudiantes señalan que sienten “Muy bien” viviendo aquí que se pue -

de considerar como un indicador respecto a su calidad de v ida en su adaptación so ciocultural en 

la ciudad. 

 No obstante en las voces de los estudiantes se expresan  más que aspectos objetivos del 

traslado, se manifiestan rasgos subjetivos de la  movilidad por estudios que apelan a anhelos y 

aspiraciones en el m omento actual de su estad ía. Tal como lo relata M . caribeña de Ciencias 

Agrarias, “…me siento bien porque estoy realizando mi sueño…apruebo mis materias, me siento 

bien con los de más estudiantes en el grupo…”, de  manera similar P. de Medicina señala que  

“…me gusta me siento bien pero no me ubico aquí viviendo siempre…”. 

 A su vez, los estudian tes se sienten “Bien” en casi un 50%, sin e mbargo los significados 

que le asignan a la ciudad y a su gente son pare cidos a “Muy bien” es por esto que se van a seña-

lar las voces en que se pudo determ inar algunos elementos que los hacen  tener esa actitud hacia 

su estadía en la ciudad y su cultura que viene a establecer la diferencia con “Muy bien”. C. sud-

americana de Ciencias Agrarias señala que “...n o puedo decir que m e siento muy bien, debido a 

que es una ciudad m uy cambiante en relación al clim a y además, he sentido a las personas un 

tanto indiferentes”, o como indica M. sudam ericana de Ciencias, “En un princip io el cambio fue 

drástico…la cultura es cerrada y p oco dada al  cambio…” en este cas o los es tudiantes se dan 

cuenta de algunas características de la sociedad de acogida tant o en elementos socioculturales y 

ambientales a los cuales le asignan una valoración por su calidad de vida en la ciudad. 

 En las voces anteriores de los estudiantes estos aluden a aspectos más que todo de la gente 

y la cultura de la sociedad de acogida, y en general estas vienen a ser muy similares entre sí, sal-

vo en algunas como las que se indicaron con anterioridad. 

 En tanto, a la situación de que los estudiantes se puedan sentir “Regular” es muy bajo, y si 

expresan que están así es por factores tales como: la ausencia de familiares, clima y ciertos aspec-

tos culturales de la sociedad de acogida. Sin duda  estos factores en algunas personas pueden ser 

detonantes para su inserción cultu ral, y claramente pueden hacer distinta esta, en todo  el proceso 

que involucra una movilidad de esta magnitud para quien la realiza. 

 Por último, es relevante mencionar que no ha y estudiantes que se sien tan “Mal” o “Muy 

mal”, esto se puede signar com o un indicio de su inserción cultural a Valdivia, y  asimismo da 

cuenta que estos tienen una m ayor predisposición a los cambios y al nuevo contexto porque tie -
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nen claro a lo que vienen que en definitiva son sus estudios, y que todo lo que les puede ocurrir 

son cuestiones imponderables de su estadía. 

 En este proceso de inserción cultural los estudiantes han realizados ciertos ajustes para sus 

actividades en las distintas esferas de su vida co tidiana, lo que viene a ser la adquisición y apren-

dizaje de distintos modos de comportamiento como son roles, hábitos, actitudes, valores, cono-

cimientos, etc. y de esa manera interiorizarse en el manejo de ciertos códigos culturales, relacio-

nes con la forma de pensar, la forma de vestir, lo s atributos de ciertos el ementos, el sentido que 

acompaña a las elecciones esto se evidencia en un aprendizaje que se va transformando en rutina. 

En los relatos de los estudiantes se expresan en frases como, “Si yo creo un poco el acento… los 

horarios de comida yo creo…los tengo súper seteados” y “Sí, la comida puede ser algo que estoy 

introduciendo hay platos que me encantaron chilenos y los cocino…el horario de las comidas…lo 

tengo ya más, más asimilado obviamente el salir aunque llueva…igual que en el proceso de los 

trámites esa paciencia”, en ambas voces de las  estudiantes se da énfasis a las comidas para su 

inserción cultural, sin duda esta necesidad no sólo es biológica si no que también se refiere a as-

pectos de sociabilidad que les perm iten acomodarse en el nuevo contexto  y adquirir algunas cos-

tumbres culinarias de la zona por ejemplo lo que las hace en tender ciertas cuestiones culturales 

por medio de una actividad tan cotidiana como puede ser la cocina. 

 De igual manera, en el transcurso de la investigación algunos estudiantes en sus relatos 

han contado que en el nuevo contexto no han a dquirido ningún elemento sociocultural de la so-

ciedad de acogida, y por lo que señalan estos m ismos, tampoco ha sido crucial para su acom oda-

ción durante su estadía. Tal co mo relata M. caribeña, “Creo que no, no porque yo estoy con los 

chilenos solamente en el aula…en Chile no te puedo decir nada, porque yo no sé nada de Chile”. 

 En sus relatos los estudiantes indican cuesti ones de la aceptación y “absorción” de la cul-

tura de la sociedad de acogida, como aspectos que atañen a la vida co tidiana, siendo estos los 

siguientes: la alim entación, así también la com unicación (en algunos casos el dom inio de otra 

lengua), entre otros. Esta fase de resocialización e internalización de normas y pautas de la cultu-

ra de la sociedad de acogida es individual lo que hace que sea un proceso distinto para cada inmi-

grante. 
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6. 2. 5. El tiempo libre en la vida de los estudiantes extranjeros. 

 

 Para continuar con el proceso de ad aptación sociocultural de los estudiantes inmigrantes, 

y dando cabida a distintos m omentos de su estadía de estudios, es fundamental aludir lo que co-

rresponden a las actividades en sus tiem pos libres, en esos momentos del día a día en la vida de 

los estudiantes que se vienen a realizar en d istintas circunstancias fuera de sus ac tividades curri-

culares.  

 En la siguiente figura se vi sualizan las distintas actividades que efectúan los estudiantes 

inmigrantes en sus tiempos libres, siendo estas las siguientes: 

 

Figura 15. Actividades o pasatiempos en el tiempo libre de los estudiantes de posgrado extranje-
ros. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 

 

Las actividades en sus tiem pos libres que son realizadas en un alto porcentaje 

corresponden a las sociales en un 39%, para co ntinuar con las deportivas con un 32% y en un 

bajo porcentaje quienes efectúan ac tividades culturales o artísticas. Por tanto, en su estadía en la 

Universidad también tienen un tiempo de ocio qu e viene a ser com o lo define Temprano (1993) 

“es un tiempo libre, frente al tiem po de trabajo, generador de hedonismo y libertad” (1993: 458). 

M. caribeña de Ciencias Agrarias señala que “Y o voy a la i glesia…como otra actividad que no 

tiene que ver con la Escuela”, asimismo M. sudamericana de la misma Facultad señala que “…yo 
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paso en mi casa, salgo…, hago cosas, pero m ás bien me gusta estar en el hogar por el clim a (…) 

viendo tele, escuchando música, ley endo, no sé a veces conversando con mi esposo…” y como 

señala D. sudamericano de Ciencias de la Ingeniería “Cuand o no estoy estudiando. Pues hago, 

yo, yo salgo a correr, trotar. Y a veces tam bién me reúno con los com pañeros del Magíster para 

salir tomar un par de cervezas, comer crudos”. 

En ese sentido, estos relatos hacen concebir que en las actividades de su tiempo libre hay 

quienes están más tiempo con su familia, porque han venido con estas, como ya se ha menciona-

do un gran porcentaje de todos los estudiantes de posgrado que tienen 29 años o más, tienen a sus 

familias, quienes han inmigrado en conjunto con estos para realizar sus estudios de posgrado, esta 

situación ocurre en Magíster y Doctorado, no así en Especialidades Médicas. Esto sucede con los 

grupos de estudiantes de nacionalidad colom biana y ecuatoriana, esto queda expresado en lo que  

dice un joven estudiante de una de estas dos nacionalidades que señala en una conversación breve 

de carácter informal, “…es que están todos casados”, al preguntar por si se ib a a ir de fiesta o de 

rumba con alguno de sus compatriotas. 

 También para referirnos en el proceso de adaptación sociocultural se m encionan algunos 

aspectos de las actividades que efectúan mientras no están en la IES, porque sin duda es una in-

cógnita lo que hacen durante los días sábados y domingos, ya que durante el trabajo de investiga-

ción se ha dado énfasis casi de manera única de las actividades de régimen curricular que realizan 

de lunes a viernes porque ha sido el espacio donde más se pudo establecer contacto con estos. 

Las actividades sociales que los estu diantes efectúan indican que se realizan tanto de for -

ma individual o colectivamente y que estas pued en ser tanto familiares como sus compañeros de 

programa de estudio, y es posible que algunas se vinculen con “tradiciones locales valdivianas” y 

con distintos pasatiempos que estos ya tenían en sus respectivos países de origen. 

Durante el trabajo de exploración etnográfica,  para establecer el rapport con un grupo de  

estudiantes se estuvo yendo a “juegos de pelota” a continuación se presentan anotaciones de tales 

encuentros con los estudiantes (“los”, porque qu ienes “participan” son únicam ente hombres) en 

frases como las que mencionan a continuación: 

 

 

“En los partidos no son únicam ente inmigrantes, sino que tam bién habían chilenos, com o uno, 

compañeros, amigos…”. 
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(Nota de campo, IV-V-MMXIII) 

 

“…También se dicen palabras y palabrotas entre sí, siempre en un humor, tanto de índole de  

compañerismo y sexual, en alusión al juego de pelota…”. 

(Nota de campo, I-VI-MMXIII) 

 

“…me puedo dar cuenta de que tam bién es su  momento de desahogo, aunque no se quitan los  

estudios y como todos estudian áreas similares, entonces igual se hablan esos temas”. 

(Nota de campo, I-VI-MMXIII)  

 

“…y en la entrada ya estaban R xxxxx que no había ido pelotear, pero supe que fue su cum plea-

ños el jueves recién pasado, por lo que esta ib a a ser una celebración entre ‘am igos’, después al 

grupo se uniría el panameño en la cervecería Sxxxxxxx”. 

(Nota de campo, I-VI-MMXIII) 

 

“…también hablaron de los juegos de pelota, de la presencia de extranjeros y el profesor guía 

decía que esto debe ser único en Chile…”. 

(Nota de campo, XI-VI-MMXIII) 

 

En estos “espacios de encuentro” pudim os tener una interacción con los estudian tes y 

mientras se realizaba la investigación vino a ser uno de los pocos lugares donde fuimos de m ane-

ra  habitual y periódica. En los encuentros de scribimos la socialización del grupo que se m ani-

fiesta a partir de estas prácticas deportivas. Más que la descripción del “baby fútbol”51, el espacio 

tuvo la finalidad de tener un acer camiento a la realidad de los estudiantes, sin embargo, en un 

primer momento, se había realizado para obtener respuesta de los cuestionarios, ya que uno de los 

estudiantes había ofrecido colabor ar para ubicar a otros, y nos ha m encionado que se reúnen re -

gularmente a “jugar pelota”. Sin duda este espacio ha sido una entrada en  la investigación para 

tener acceso a o tros escenarios que se vinieron a presentar, tant o de actividades cu rriculares o 

extracurriculares. También vino a ser un m omento de inmersión con la r ealidad de los estud ian-
                     
51 Es un deporte que se deriva del fútbol de diez jugadores, cinco a cada lado, las reglas son similares al fútbol, y la 
palabra “baby” alude a algo pequeño, como son el número de jugadores, el tamaño de la cancha y  el tamaño del 
balón. 
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tes, ya que por una parte se hizo un trabajo de i ndagación, pero a su vez tuve que jugar, esto se 

realizó para tener más comunicación y empatía, y aparte me hicieron el ofrecimiento, como ya he 

mencionado lo vi como un lugar idóneo para comenzar a establecer vínculos con estos e igual me 

comencé a sentir como uno más, o sea igual se fueron estableciendo ciertos lazos entre los estu-

diantes, de repente se me hacía difícil hacer el  discernimiento en lo que estaba efectuando com o 

investigación, porque me sentía uno más, y en eso sentido uno tiene que utilizar lo que en antro-

pología viene a ser el “extrañamiento” con sus vecinos, ya que sin duda con estos compartía m u-

chas cuestiones en común, como estar bajo el alero de la misma casa de estudios y de pertenecer 

a esa “cultura” (con minúscula) de estudiantes universitarios. 

Con respecto a otras actividades vinculadas con grupos fuera de la Universidad o sea ex-

tracurricular, y sin estu diantes solamente M. caribeñ a relata que, “…ahí si tenem os como una 

familia chilena, la iglesia ahí es m uy cómo nos integra…todos los domingos vamos a la ig lesia 

porque ahí sentimos bien…acogidos”. 

 

6. 2. 6. Algunas prácticas vinculadas con sus países de origen que los estudiantes realizan en 

este nuevo contexto. 

  

En esta adaptación sociocultu ral, los estudiantes en sus actividades cotidianas y no coti-

dianas realizan ciertas prácticas culturales vinculadas con su país de origen, estas prácticas no son 

insignificantes porque establecen un  sentimiento de nostalgia hacia su terruño, si b ien estas no 

tienen que ser solamente tradicionales, sino que les permite sociabilizar entre los connacionales y 

otros extranjeros que se encuentran en una situación similar. Esto se expresa en frases tales como 

lo relata M. sudamericana de Ciencias Agrarias , “…las actividades que se  vinculan con m i país 

de origen es la televisión en este caso…muy poca televisión chilena…otra cosa que tam bién es-

toy vinculada a mi país por la m úsica, no escucho música chilena…” y pudiendo ser semejantes 

en H. sudamericano de Medicina, “…las páginas cuando me pongo a ver facebook. O cuando me 

pongo a leer noticias o  me pongo en twitter a segui r los diarios nacionales…sab er cómo an-

da…en general”. Si bien estos relatos pueden da r constancia de una conexión m ás personal, más 

adelante se van a m encionar actividades que agrupan a más estudiantes y no estudiantes inm i-

grantes entorno a la nostalgia y añoranza hacia sus países de origen. 
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 Las voces que se expresan respecto a las pr ácticas, es sin duda una conexión o vínculo 

que tienen con sus países de origen, en estos tiempos donde el flujo de las comunicaciones es más 

rápido, que hace que todo sea más instantáneo, estos medios permiten continuar con ese contacto 

con sus sociedades de origen, sin tener una descone xión total, sino que sólo  parcial ante su des-

plazamiento físico.  

 Por los relatos de los dem ás estudiantes pareciera ser que estos c ontinúan todo el tiempo 

vinculados con sus fa milias (quienes no han ve nido con estas) y am igos a pesar de la distancia 

que los separa, porque muchos tienen claro que está estadía es transitoria y por tanto no definitiva 

en sus vidas. Así com o alude C. sudam ericano de Ciencias con los m edios de com unicación, 

“…yo los llamo por Skype52 al teléfono de m i mamá, ahorita hace un rato estuve hablando con 

ella”.  

Las prácticas culturales que se vinculan con su s países de origen se pu eden expresar en 

distintos contextos, en donde se integran connacionales y otros extr anjeros, y es posible que alu-

dan a las tr adiciones de sus r espectivos países, resignificándola para poner en valor su propia 

cultura en esta nueva realidad. A continuación se  mencionan algunas frases que se refieren a lo 

que acontece en la vida de los  estudiantes,  “…aquí hacen algo anualmente, los ecuatorianos que 

es la fiesta de fin de año (…)Entonces como hay una gran cantidad de ecuatorianos, pues conver-

samos y hacemos una comida…en fin es la unión de los ecuatorianos fuera de su país, comiendo 

comida ecuatoriana y conversando, sabiendo qu e es el nuevo que llegó. Y bueno integrando a 

gente de otros países porque ahora último en diciembre que paso hubo gente ch ilena, gente de 

Haití, gente de Colombia…” y en el caso de o tra estudiante inmigrante, “por lo general, una vez 

al año sí, siem pre que es el veinte de Julio, qu e es las fiestas patrias y siem pre hay una fiesta 

grande, donde hay comida y trago colombiano, fiesta a lo colombiano”. 

En los relatos anteriores los estudiantes mencionan estos espacios de encuentros del grupo 

de “inmigrantes” para distintos festejos, y a su vez como espacios de vitalidad de sus tradiciones 

y prácticas que se vinculan a sus respectivos países de origen pe ro en un contexto distinto, se 

tiene que indicar que ambas voces corresponden a estudiantes de nacionalidades con más pobla-

ción en las Facultades de la Universidad.  

                     
52 Es un software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet. 
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Así también relata C. sudamericana de Ciencias Agrarias en lo siguiente: “Hola Cristóbal, 

te cuento que ni me acordaba de esa fecha ‘patri a’ así que no tengo idea  sobre alguna fiesta que  

se vaya a hacer, si sé te aviso. Un abrazo, Cxxxx”53. 

Es importante tener en cuenta com o indica Cuché (2004)  que no todos los inm igrantes 

tienen los mismos vínculos con las tradiciones y que durante la i nvestigación no se debe privile-

giar únicamente las prácticas culturales consideradas como tradicionales. 

En estas nuevas condiciones un aspecto im portante de su inserción cultural es la partici-

pación en “comunidades”, “grupo” o “colectividad” de connacionales porque vienen a ser espa-

cios de apoyo y reencuentro, no sucede de m anera similar en todos pero si  en un alto porcentaje  

de estos dos grupos de estudiantes mencionados con anterioridad. En este sentido en la vida coti-

diana puede haber tropiezos que ocasionan un acercamiento entre ellos, pero no solamente estos, 

sino que otorgan un confort mientras dura su estadía por estudios, de igual manera se entiende en 

principios de sociabilidad que ningún estudiante llega ni vive sólo. 

No sólo con connacionales se reúnen sino que  igual por su condición de estudiantes y 

además de ser in tegrantes de los programas de las dis tintas Facultades de la Universidad, los es-

tudiantes se acogen a los grupos que les permiten tener vínculos de amistad y apoyo en su estadía 

por estudios, que vienen a ser esenciales para la inserción tanto en la ciudad como su integración 

en la Universidad, de estos un grupo de estudian tes le llaman a estas rela ciones de amistad de 

“confraternidad”, no únicamente entre los estudiantes extranjeros sino que también con estudian-

tes nacionales.  C. sudam ericano de Ciencias mien tras tiene un vaso de ca fé señala que “…mire 

el panameño está sólo aquí…el panam eño está sólo, iremos acoger al panameño, el mexicano lo 

mismo, el mexicano anda sólo…”. En este relato se manifiesta que los estud iantes extranjeros 

solidarizan entre sí para integrar a quienes han arribado solos, y así puedan generar un espacio de 

encuentro entre quienes han venido con las mismas motivaciones a la Universidad. 

 A partir de lo que se ha descrito acerca a la adaptación sociocultural de los es tudiantes 

inmigrantes en la ciudad, se con tinúa en el siguiente apartado que viene a co rresponder a la inte-

gración socioacadémica a la Univers idad desde la información que ha sido obtenida m ediante el 

cuestionario y los relatos de los estudiantes se ha  descrito algunos aspectos cruciales de su inte -

gración a la casa de estudios superiores. 

 

                     
53 Este testimonio corresponde a un e-mail de respuesta de una estudiante del 19 de julio. 
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6. 3. INTEGRACIÓN ACADÉMICA 

 

 Desde su ingreso a la IES como estudiantes de posgrado, y bajo esa condición se integran 

a los distintos escenarios de la comunidad universitar ia en el día a día. En este sentido, se tienen 

que desenvolver con sus profesor es, grupo de pares y dem ás miembros de la Universidad por el  

tiempo que van a hacer sus estud ios, que pueden ser de dos a cuatro o m ás años, esto vinculado 

con el programa de estudios que van a efectuar es así que estos deben adquirir el dominio de pau-

tas, prácticas y ethos culturales para posicionarse y participar de las activ idades curriculares. Tal 

como indica Rosovsky (2010): 

 

No sería correcto, sin embargo, exagerar la igualdad en la población de los estudian-

tes de posgrado. Es extrem adamente diversa que la de los estudi antes de grado, y es 

casi imposible encontrar un denominador común. La diversidad tiene muchas causas: 

los estudiantes de posgrado llegan socializa dos de varias maneras desde sus universi-

dades, la educación de posgrado es especializada y solo atrae a cierta clase de indiv i-

duos comprometidos con una profesión partic ular y que poseen ciertos talentos espe-

cíficos; y cada escu ela de posg rado tiene su propia cultura, su s propios valores, y 

prioridades; pero, sobre todo, creo que el gra do de diversidad es la función de distin-

tas expectativas de carrera (2010: 135-136). 

 

Para continuar se señalan algunos relatos con sus primeras impresiones en la Universidad, 

que dan una visión para m ás adelante en su dese mpeño como estudiante de posgrado extranjero. 

Tal como relata C. sudamericana de Ciencias Agrarias “…yo me presenté a la p rofesora coordi-

nadora del Instituto, ella me presentó al resto del Instituto que estoy, profesores de acá, personas, 

estudiantes que estaban acá en el mom ento que llegué y bueno para m í es no fue casi n inguna 

novedad, más bien con algo de nerviosism o, llegar a otro país, llegar a un nuevo ambiente…” y 

de igual forma D. sudamericano de Ciencias de la  Ingeniería señala que “…las clases se supone  

que empezaban el once…un asado donde fui mos todos los que estam os estudiando Magíster y 

bueno nos reunimos, nos conocimos con los profesores , toda la gente. E l proceso de inscripción 

pues fue, fue sencillo realmente la secretaría de la Escuela de Graduados”. 
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En estos primeros días en la Univers idad los estudiantes indican no tener m uchas dificul-

tades en su ingreso a los distin tos programas que están cursando. En  las voces de los estudiantes 

se expresa un contacto con docen tes y la dem ás comunidad universitaria, como son grupos de  

pares y funcionarios, estos espacios de convivencia les otorgan la ocasión de tener relaciones con 

quienes van a estar durante los próximos años que van a cursar sus estudios de posgrado. Por los 

relatos de los estudiantes estos tuvieron similares procesos de presentación y entrada en sus res-

pectivos programas realizándose de manera satisfactoria. Sin embargo alguno que otro estudiante 

ha contado que tuvo problemas respecto a trámites al interior de la casa de estudios, pero como se 

ha indicado estos son pocos los que  tuvieron algún inconveniente en su ajuste a la estructura ins-

titucional. 

Rehaag (2008) señala lo siguiente respecto a la integración al sistem a universitario por 

parte de estudiantes extranjeros:  

 

En este nuevo sistema social se tienen que enfrentar a un marco institucional distinto, 

por tanto la integración a este sistema social viene a constituir crear nuevas relaciones 

sociales con compañeras y com pañeros de los programas de estudios, de docentes, 

secretarias y con distintos m iembros de la  comunidad universitaria, para dem ostrar 

que tan bien se han acomodado a la nueva realidad. Es así que tam bién la manera de 

cómo se experimentan y valoran las difere ncias tiene mucho que ver con el contexto 

cultural de donde vienen. Cóm o se perciben las estructuras universitarias está fuerte-

mente influenciado por los modos conocidos de la universidad de origen (2008: 140).  

 

Eso viene a ser importante para entender los distintos procesos de integración con sus res-

pectivas etapas que acontecen durante la vida universitaria del estudiante inmigrante de posgrado 

en la casa de estudios superior . Es por lo mismo que se ha convenido importante comprender las 

relaciones con algunos integrantes de la comunidad universitaria, y de esa manera describir algu-

nos aspectos de la integración académica de los estudiantes inmigrantes.   
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6. 3. 1. El trato o relación que tienen los estud iantes con los docentes de sus respectivos pro-

gramas.  

 

 Durante su integración académica tienen relaciones socioacadémicas con sus docentes, es 

así que estos expresan en más de un cincuenta por ciento, en preciso 52%, que esta es “Buena” y 

poco más de un cuarenta por cien to que es “Muy buena”,  en esos  aspectos los estudiantes dan 

énfasis a las cualidades o atributos de la figura del docente com o que son amables, dispuestas a 

escuchar y ayudar, afables, de respeto, de confianza y de preocupación, esto quedando manifesta-

do en frases como señala S. europea de Ciencias, “Son personas muy amables y dispuestas a ayu-

dar y a escu char” y B. asiática de Ci encias Económicas y Administrativas “Because they very 

considerate and take care of me no matter in study or life”54. 

 
Figura 16. Trato con docentes en los programas de posgrado de la Universidad Austral de Chile. 
 

3%

52%

45%

¿Cómo es la relación con sus profesores del programa de 
su postgrado?

Indiferente

Buena

Muy buena

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 

 

Además expresan que tienen una relación socioacadém ica “Muy buena” también en cues-

tiones directamente académicas, o sea en un estrecho trato p rofesor-estudiante, donde cada quien 

tiene su rol y se desempeña de acuerdo a su posición en la IES, es por esto que en estos aspectos 

académicos se les designan para referirse a los procesos de enseñanza y  aprendizaje en que am -

                     
54 “Debido a que son muy atentos y cuidan de mí no importa en el estudio o la vida”. 
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bos sujetos están involucrados. Las voces de los  estudiantes aluden a como indica S. sudam eri-

cano de Ciencias Agrarias, “Los profesores es tán dispuestos a ayudar brindando sus conocimien-

tos, respondiendo inquietudes, y tienen muy buena formación académica” y en un relato sim ilar 

P. norteamericana de Medicina señala que “…yo por lo menos eso sentí una diferencia que m e 

costó y que tuve que de compensar porque si no me iban a echar yo creo que no sé”. 

De igual forma el testimonio anterior de la estudiante señala el compromiso de los docen-

tes en el proceso de enseñanza de los estudiantes, y además efectúa un contraste con los docentes 

de su país de origen (siendo una  situación que se repite  en reiteradas ocasiones durante las entre-

vistas la continua comparación con los sistem as de educación superior de sus países  de origen). 

Sin embargo hay estudiantes que en sus relatos m anifiestan lo contrario a lo anteriorm ente seña-

lado, tal como G. sudamericano de Ciencias Agrarias, “Mi patrocinado r académico es muy ocu-

pado”, y asimismo D. centroamericana de Ciencias Agrarias narra que “el tiem po que se puede 

compartir con cada uno durante las clases es muy lim itado, aún así se form an buenos lazos con 

los profesores que asesoran los trabajos de tesis”. 

 Tampoco quienes son aquejados por esta situ ación efectúan una crítica, sino que la visua-

lizan como una dificultad o hándicap que viene a oc urrir en las distintas Facultades de la Univer-

sidad, pudiendo ser un indicio de algunas otras cuestiones que conc iernen directamente a cada 

uno de los programas de estudio. Es así que en estas circunstancias algunos estudiantes señalan lo 

siguiente en sus relatos, H. sudamericano de Medicina, “No he conocido a todos mis docentes”, y 

en tanto a los tratos entre los estudiantes y docentes, J. sudamericana de Ciencias señala que “No 

hay mucha interacción”. Si bien, estos casos son ai slados es importante indicar lo que sucede en 

esta realidad de los estudiantes, porque les puede afectar directamente en su desempeño estudian-

til.   

  En general los estudiantes les asignan valoraciones a sus relaciones socioacadémicas  con 

los docentes como “Muy buenas” y “Buenas”, y en este sentido las voces son muy similares entre 

sí en lo que se refiere a los as pectos involucrados en estos tratos asimétricos en un marco institu-

cional. Sin embargo en las relaciones que se designan como “Buenas” sus relatos se dirigen hacia 

aspectos académicos-curriculares de los docentes,  aunque también indican cualidades a la figura 

del docente. No obstante en la voz de una estudiante, esta afirma tener una relación como “Indife-

rente” con estos, mencionándose a continuación lo  que M. sudam ericana de Ciencias Agrarias  

señala, “Califico de ‘indiferente’ a la relación entre profesores y estudiantes que vienen del ex-
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tranjero…además poder adaptarse a un nuevo ambiente …sugiero que hagan sentir com o en casa 

a una persona que viene del extranjero, ya que uno opta por salir del país con una visión diferente 

y no siempre se siente bien recibido”. 

A lo anterior se tiene que señalar que las re laciones que sostienen docen tes y estudiantes 

es comúnmente más próxima dentro de los espaci os establecidos para tales interacciones com o 

son las salas de clases, laborato rios, entre otros lugares que son e mpleados para la implem enta-

ción de las actividades lectivas de los estudiantes, lo que hace que la participación sea mutua y no 

sólo el profesor viene a presentar su s ideas y conocimientos, sino que se vela también por la par-

ticipación para que puedan expres ar sus inquietudes respecto a di stintos temas. Aunque muchos 

afirman tener un trato “cercano” entienden la jerar quía de estas relaciones sociales en el sistema 

socioacadémico lo que las hace valorar en su s respectivos programas académicos. En esta cues -

tión no se pueden hacer diferencias entre los Magí ster, Doctorado y Especialidad Médica, ya que 

por si estos son continuidad de  la educación  de pregrado, sal vo en los Doctorados que pueden  

crear una interacción mucho m ás fuerte entre el estudiante y el docente-tutor. En los siguientes 

relatos los estudiantes señalan la relación que han establecido con sus docentes, tal como relata J. 

sudamericana de Ciencias, “…son muy buenas personas, igual si uno viene de afuera tam bién lo 

tratan mejor o no mejor sino que lo  tratan bien igual…y la parte académica yo en realidad estoy 

así como o sea lo yo creo que le he sacado todo el provecho estar acá...a de pronto con los profe-

sores que yo tenía antes, eso fue un cam bio muy drástico...”, en un relato sim ilar pero haciendo 

más hincapié a la figura del docente  y la relación que estos tienen con sus estudiantes F. centroa-

mericano de Ciencias V eterinarias señala que “…veo el trato de los do centes estudiantes acá de 

pregrado al menos en mi Facultad…si bien es cierto que hay profesores que son muy estrictos en 

sus clases, ellos tienen b uenas relaciones sociales con sus estudiantes…y eso hace de que haya  

como un cierto grado de am istad entre ellos y, y en el aula de clases es así, yo soy es tudiante, tú 

eres profesor, nos respetamos…”. En el relato anterior el estudiante entiende la as imetría entre la 

figura del docente y estudiante, sin em bargo en esta no visualiza que fuese un obstáculo para sus  

relaciones fuera de la sala de clases, por tanto puede entender ese ethos cultural preestablecido en 

los tratos del día a día en los espacios que se han destinado para eso en la casa de estudios. 

Durante su estadía han expres ado distintas dificultades para su integración a su nuevo 

ambiente universitario, en los distintos lugares qu e emplean para realizar sus actividades, y estas 

se pueden agrupar en as pectos concernientes a cuestiones institu cionales, o sea que se vinculan 



115 

 

directamente con la Universidad,  académicas y por último de los sujetos en cuestión. Sus voces 

quedan expresadas en los siguientes relatos, es así que R. sudamericano mientras conversamos en 

su oficina en la Ciencias Forestales y Recursos Naturales señala que “Al inicio de mis estudios 

fue difícil la integración, ya que por diferencia s en la f orma como se maneja administrativa y 

académicamente la univ ersidad con respecto a mi país, tuve algunos inconvenien tes…”, y en 

otras cuestiones que se refieren a lo académ ico A. norteamericana de Ciencias A grarias, “…ha 

sido el tema de la nivelación académica por una cuestión más de formación y propia de la natura-

leza del Programa de Magíster, que muy poca vinculación tiene con prácticas en terreno”. 

 En lo que corresponde a las dificultades de su integración académica en un alto porcentaje 

están asociadas a cuestiones académ icas como los es pacios de estudio , vacíos curricu lares en 

cursos, docentes y su ocupación, velocidad de las cl ases, y dentro de estas una estudiante indica 

que un obstáculo ha sido el idiom a en los cursos , es así que G. del SPR ING señala en su rela to 

que “Also the Spanish class is just for a short time and there are not many arrange meetings or 

programs for foreigners to meet or meet other Chileans who can help us with the language”55. 

 Las vivencias que adquieren los estudiantes les permiten continuar con un proceso que se 

construye día a día mientras estén en la universidad, a partir de su integración académica a la vida 

universitaria, se debe tener en cuen ta además que “…las universidades se m anifiestan como es-

pacios de intercambio de culturas que permiten la relación y el hibridismo cultural” (Domingues 

y Rodrigues 2010: 5), a con tinuación se presentan las voces de dos estudiantes en un día norm al 

de actividades tanto dentro como fuera del am biente universitario, es as í como M. caribeña d e 

Ciencias Agrarias señala que “…bueno, no es que co mo el día de la clase, voy a clases y después 

vuelvo a mi casa, ya. Eso es constante, a clase de  la casa, ya, después del curso ya, no hay otra 

actividad”, mientras tanto H. sudamericano de Medi cina relata que, “o sea la rutina no varía mu-

cho, ir al hospital, venir a la cas a, cuando se puede se sale un ratito al centro y ya…se cons ume 

mucho tiempo en lo que es hospital y venir a la casa…salir un poco de, despejar la mente”. 

 En los relatos anteriores, estos narran un día habitual durante su estadía de estudios, o l o 

que podría ser un “día normal” en un período académico curricular, expresándose en definitiva en 

una rutina que estos realizan en su desempeño como estudiantes, sin duda es to es parte de su ex-

                     
55 “También la clase de es pañol es sólo por un corto tiempo y no hay muchas reuniones arreglos o programas para 
extranjeros para cumplir con otros chilenos que nos pueden ayudar con el idioma”. 
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periencia cotidiana como sujetos qu e tienen compromisos académicos y están en u n nuevo am-

biente de vida y de trabajo. 

En el proceso de integración académica, a los estudiantes se les han preguntado respecto a 

cuestiones que están d irectamente relacionadas a sus proces os de enseñanza, como tal, en  este 

sentido los estudiantes visualizan cam bios a lo que habían venido realizando en sus etapas pre-

vias de formación académica, y en las voces de estos se expresan los cambios que han tenido que 

pasar en este nuevo ambiente universitario. Tal como relata P. norteamericana de Medicina mien-

tras tomamos un café en  el Casino Grande del cam pus Teja  “…creo que son bien parecidos y 

tiene que ver mucho con el área, el área está co mo bien globalizada por lo m enos el área de la  

ciencias hay protocolos de clases que yo creo que se repiten en  todo el mundo…” se concibe esa 

mirada global de la estudiante en el área del conocimiento, esto permite reflejar la internacionali-

zación de la educación superior,  y entender este fenómeno en el marco de la sociedad del cono-

cimiento, no como algo ajeno sino que com o parte de los profundos ca mbios que se están reali-

zando en estos tiempos. En cambio J. sudamericana de Ciencias mientras conversamos en la ofi-

cina de estudio que le ha si do asignada indica que “…al com ienzo fue muy complicado…la me-

todología, de los formatos, de cómo una prueba…ubicarme geográficamente en algo que se está  

hablando…yo no sabía, no sabía có mo referenciarlo…después igual los profesores  me ayudaron 

muchísimo, mis compañeros de curso también…” a pesar de haber vivido estas dificultades en el 

inicio de sus estudios, m enciona la colaboración de los dem ás integrantes de la com unidad uni-

versitaria para cumplir con sus tareas y deberes que les exigían en su programa de estudios. 

En este sentido Rehaag (2008), asevera que, “l as experiencias de los estudiantes con res-

pecto a la vida universitaria demuestran las diferencias en las apreciaciones según las prácticas de 

enseñanza en las universidades de sus países de origen” (2008: 140). Es así que se puede afirm ar 

que en los distintos program as de posgrado que en  las voces anteriores atañen a es tudiantes de 

Magíster, expresan cambios en distintos aspectos del proceso de enseñanza, teniendo que efectuar 

reajustes para su integración como asimilar información y rutinas para su desem peño como estu-

diantes con estudios de cuarto nivel, aludiendo a lo anterior se tiene que indicar que cada progra-

ma tiene sus características, lo que viene a implicar ajustarse para ser competentes en los requisi-

tos que este les exige durante su estadía académica y a esto se tiene que mencionar que tomando 

en cuenta su experiencia anterior se pueden comparar los sistemas universitarios. 
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Para continuar con el proceso de enseñanza es relevante señalar lo que arguye un docente 

en el momento de finalización de grado o en la “rendición de un examen de grado de Magís ter” 

siendo el siguiente relato: “…tuvo que aprender un ‘nuevo lenguaje’ refiriéndose a la temática de 

su tesis, que sentía orgulloso e igual aludió a la presencia de ecuatorianos en las Facultades y en 

el posgrado con el dicho ‘armada ecuatoriana’ (risa)…”. 

(Nota de campo, XI-VI-MMXIII) 

 

En la nota de campo anterior el docente m anifiesta su satisfacción y emotividad hacia el 

estudiante tras la cu lminación de un ciclo de su trayectoria académica, y además se refiere a su 

integración disciplinaria ya que el estudiante ha adquirido el dom inio de un nuevo lenguaje du-

rante su trabajo final. Sin duda, una cuestión que se ñala el docente es la presencia de m ás de sus 

connacionales en la Universidad, ya que por su experiencia al in terior de la comunidad universi-

taria ha podido interactuar en distintos espacios, tanto formales e informales con otros estudiantes 

de posgrado extranjeros. 

 

6. 3. 1. El trato o relación que tien en los estudiantes con su grupo de pares o sea compañe-

ros en la Universidad.  

 

En el proceso de integración académica, los estudiantes inmigrantes de posgrado estable-

cen relaciones sociales, pudiendo ser estas de estudio, trabajo y amistad, entre otras, con su grupo 

de pares, siendo estas cruciales durante su vida  universitaria en este nuevo ambiente. A continua-

ción se presentan algunas cuestiones acerca de la  socialización entre lo s estudiantes posgradua-

dos. 
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Figura 17. Trato con el grupo de pares de los estudiantes de posgrado extranjeros. 
 

14%

29%57%

¿Cómo es la relación con sus compañeros del programa 

de su postgrado?

Indiferente

Buena

Muy buena

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 

 

Más del cincuenta por ciento, en preciso un 57% de los estudiantes han expresado que tie-

ne una relación “Muy buena” con sus compañeros de programa, en lo concerniente a sus relatos 

estos son muy similares en las cualidades que les asignan a estos preponderando el com pañeris-

mo, ayuda, amistad y por último el intercambio de experiencias. Tal como re lata G. africana del 

SPRING, “We in this program that I am, we are not strangers because we have been together in 

Germany for one year…So we knew each other before. It is not difficult then. But in the context of 

Valdivia it is good to be together with them”56, de manera similar A. norteamericana de Ciencias 

de la Ingeniería “Han sido de mucha ayuda tanto para los estudios como para la vida en Valdivia” 

y J. sudamericano de Filosofía y Humanidades señala que, “Desde que cursé m i primer año fui  

conformando un grupo de amistad y de estudios con mis compañeros y compañeras…”. 

Es así que Casillas (2010) nos indica lo sigu iente, “las relaciones que los sujetos estable-

cen con sus com pañeros en la universidad son f undamentales en términos de socialización, del 

desarrollo de estrategias de aprendizaje y de red es que favorecen su aprovechamiento académico 

y desenvolvimiento en la institución” (2010: 84), por  lo anterior se quiso indagar qué tan integra-
                     
56 “Nosotros en este programa lo que soy, no somos extraños porque hemos estado juntos en Alemania por un año, 
que era parte de este programa principal también. Así que nos conocíamos antes. No es  difícil entonces. Pero en el 
contexto de Valdivia es bueno estar junto a ellos. Hacer la vida más fácil, porque todos los que somos extranjeros y 
algunas veces tienen historias divertidas que contar sí o tienen tantas cosas en común”. 



119 

 

dos están los estudiantes de posgrado extranjeros a su grupo de pares, a través de la m anera en 

que se dan los vínculos en sus lugares de estudi o y trabajo, y las actividad es que realizan tanto 

dentro como fuera de la Universidad.   

Para continuar, algunos estudiantes han valo rado como “Buena” su relación con sus de-

más compañeros donde existen voces desemejantes a las anteriores, y más que todo, los estudian-

tes valoran esta relación como “Buena” desde casi de manera única por su experiencia en el am-

biente de la Universidad, no así en espacios extracurriculares o fuera de la Universidad. En frases 

como “el trato con m is compañeros de postgrado ha sido lim itado, relacionado solo con circuns-

tancias académicas” y “con algunas personas tengo más relación que con otras puesto que cada 

uno tiene su propia vida, pero en  general es una rela ción buena en la que podem os hablar de 

nuestras inquietudes y problem as”, en lo que han señalado los estudiantes se da por entendido 

que las relaciones que pueden establecer con otro s compañeros no trascienden los espacios uni-

versitarios, no lo visua lizan como un problema sino que tie nen claro que la realidad estudiantil 

viene dadas por estas circunstancias.  

Es aún más difícil indicar si es que la rela ción con sus compañeros les han otorgado una  

estadía de estudios “Muy buena”, acerca de es te trato con los compañeros de sus cursos se tiene 

que mencionar que es importante para su desempeño académico, además para su trayectoria insti-

tucional, porque viene a ser un factor para un satisfactorio o pésimo trabajo, por el hecho de ser o 

no aceptados al ser extranjeros e incluso al ser percibidos como “otros”. 

Así también en los relatos de algunos estudiantes señalan de la convivencia con los demás 

estudiantes nacionales, como señala M. norteamericana de Ciencias Agrarias, “la relación con los 

otros compañeros extranjeros es muy fraterna y cercana, sin embargo con los compañeros chile-

nos la relación es más distante e individual de parte de ellos” y como relata G. del SPRING, “For 

me our program does not have a lot of opportunities with other students…there are opportunity 

but they are in Spanish and sometime it is hard to go, especially when everything is in Spa-

nish…”57, estas voces reflejan algunas barreras para los estudiantes, siendo estas tanto de asuntos 

en el trato con el grupo de pares, y así com o institucionales, al no ofrecer la m isma Universidad 

ciertos requerimientos para su acomodación en el nuevo ambiente. 

                     
57 “Para mí, nuestro programa no tiene una gran cantidad de oportunidades con otros estudiantes… hay oportunidad, 
pero están en español y en algún momento es difícil de seguir, especialmente cuando todo está en español...”. 
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En estos aspectos los relatos de las estudiantes asignan como dificultades para relacionar-

se con los estudiantes nacionales,  esto puede ser por los distinto s ethos culturales que existen en 

estos contactos, así como por obstác ulos tanto institucionales como por el idioma lo que no per-

mite a un grupo, ocasionar espacios de sociabilidad en la vida es tudiantil de la Universidad que  

sean permeables, esta situación se da en un bajo porcentaje en las voces de los demás estudiantes, 

ya que dentro de este m ismo sistema social se dan procesos de interacc ión cotidiana entre los 

miembros de la comunidad universitaria donde se generan espacios informales de convivencia al 

interior de la Universidad, como expresa una doctorante sudamericana de Ciencias Agrarias “…y 

a su vez hay un espacio en el instituto que todos com partimos un café diariamente, con lo cual se 

fomenta la cercanía entre estudiantes y docentes”. 

Los relatos anteriormente señalados por los estudiantes sólo indican que estos espacios de 

de convivencia vienen a acontecer en una de la s Facultades de la Universidad,  ya que no hubo 

información respecto a otros espacios al interio r de los campus (Teja, Miraflores y  Hospital Clí-

nico) dentro del tiempo de horario de trabajo académico. 

Por lo señalado en las voces de los estudi antes se puede afirm ar como Aravena (2011) 

que, “los jóvenes inmigrantes (…) tienden a establecer, e mayor medida relaciones con otras per-

sonas extranjeras antes que con la población chilena” (2011: 73). 

No sólo los estudiantes establecen relaciones con sus docentes, y compañeros, porque así 

mismo se enfrentan a un nuevo sistem a social donde existen cosas novedosas para ellos diferen-

tes a la universidad de donde ellos provienen y c onsiderando que se trata de otro país (…). Ese  

otro sistema social constituye crear nuevas relaciones sociales de compañeros de aula, profesores, 

secretarias, entre otros, etc. y dem ostrar que tan bien se acoplaron a esa nueva realidad, ya que 

también son integrantes de la institu cionalidad, como queda expresado en los siguientes relatos, 

tal como nos relata F. centroam ericano de Cien cias Veterinarias, “…yo entablé co municación 

con la señora Doris en este caso la primera persona y a través de ella conseguí contacto con otros  

docentes, les escribía por correo por ejemplo, que en ese tiem po estaba encargado del Hospital 

Veterinario” y mientras conversamos en su oficina con una chiva 58 en uno de sus anaqueles de 

libros J. sudamericana de Ciencias señala que “la secretaria…con ella y o me comunique y ella 

                     
58 Chiva o conocidos como “buses escaleras”, son autobuses típicos de Panamá, Ecuador y Colombia adaptados en 
forma artesanal para el transporte público rural. 
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fue la que m e envió los requerim ientos que se necesitaban para que uno fuera a postu-

lar…después de un mes yo escribí y me dijo que ya estaba la carta, que ya. Había sido aprobada”.  

En ese sentido la figura de la secretaria es relevante para establecer un primer contacto del 

estudiante con el programa de estudios que va a cursar, con quien efectúa la postulación y poste-

rior aceptación, y todo lo que involucra la diligencia en tanto la presentación de documentación y 

a estas a quienes se tienen que dirigir en un primer momento. Durante el trabajo de cam po pude 

tener acceso a la información de los estudiantes mediante estas, porque pueden conseguir toda esa 

información que está en el registro académico informático, se puede decir qu e las secretarias de 

las Escuelas de Graduad os de las d istintas Facultades (ya que existe una Escuela d e Graduados 

por cada Facultad) están presentes en las dis tintas etapas de la trayectoria socioacadémica desde 

el ingreso hasta el egreso. En las secretarías (e spacio físico), más específicamente en dos de las  

secretarias, “estas tienen souvenir de distintos países que pueden ser obsequios de los estudiantes 

y docentes siendo lugares o espacios de trabajo que tienen una significación en sus vidas, y así  

como en el escritor io de una de estas tiene completo con billetes de distintos valores de países 

como Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Haití, E cuador etc., donde además de ser funcionarios y 

por tanto tener una función que desempeñar en la  Universidad y específicamente en la Facultad, 

estas adquieren afectos expresados en estos objetos materiales como son estos recuerdos”59.   

No solamente a las secretarias las m encionan sino que también a otros integrantes de la 

comunidad universitaria como encargados del Depa rtamento de Asuntos Estudiantiles o DAE y 

de las bibliotecas quienes les otorgan acceso a lo s distintos servicios que los estudiantes pueden 

ocupar durante su estadía académica y como integrantes de la IES. 

 

Para continuar respecto del trato que los estudiantes tienen con otros de sus com pañeros 

en su condición de extranjeros,  estos señalan que les ha corr espondido ser compañeros de pro-

grama, de Instituto o de Facultad, y muchos indican que son o han cursad o asignaturas, ya que se 

tiene que mencionar que los dis tintos programas de posgrado tienen materias que cursar durante  

sus años en un plan de estudio con requisitos m ínimos en asignaturas lectivas y además asignatu-

ras electivas para obtener los créditos de cada u no de estos, y m uchos de los estudiantes dicen 

que en estas circunstancias académicas han tratado con estudiantes connacionales o de otras na-

                     
59 Nota de campo s. f.  
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cionalidades. En la figura 18 se visualiza la realidad de la inmigración en el trato que tienen entre 

los estudiantes extranjeros de posgrado. 

 

Figura 18. Trato con estudiantes de posgrado extranjeros de la Universidad Austral de Chile. 
 

88%

12%

¿Ha tratado con algún otro migrante por estudios de 
postgrado?

Si

No

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 

 

Para continuar, estos se refieren a que no sólo han tratado en espacios académ icos o regi-

dos por el sistem a institucional, porque así m ismo como nos dice Silva (2008), “la trayectoria 

social del estudian te acontece en espacios en que se da una diversidad de asp ectos socio-

culturales como son los pasillos, biblioteca, cafetería, tramitaciones, patio, canchas y asimismo en 

eventos como conferencias, aniv ersarios, competencias, conmemoraciones (…) y no  sólo en las 

aulas” (2008: 5), y así también en iniciativas de la Universidad ya que algunos estudiantes se han 

integrado a proyectos de investigación en las distintas Facultades en los que son estudiantes tesis-

tas y además como capital humano avanzado extranjero a disposición de la Universidad. Así co-

mo señala un estudiante centroamericano en una entrevista realizada por el Boletín d e Postgrado 

UACh, “…investigación que desarrollo guiado por el Doctor X a través de un proyecto Innova 

Chile, que se refiere al análisis  financiero de 15 agricult ores de la zona de (comuna de la región 

de Los Ríos)”, y desde otra posi ción R. sudamericano de Ciencias Forestales y Recursos Natura-

les relata que “Generalmente por amigos compatriotas que han estado estudiando algún posgrado 

(Maestría o Doctorado) en otra Facu ltad, los cuales han tenido compañeros de distintas naciona-
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lidades (haitianos, colombianos, mexicanos, pana meños, etc.) y quienes m e los han presenta-

do…”. 

 En tanto a los espacios que los estudiantes oc upan en su vida cotidia na para efectuar sus 

estudios e investigaciones, la realidad es distinta en cada una de las Facultades, sin em bargo, un 

gran porcentaje de los estudiantes indica que la Universidad les ot orga distintos lugares para que 

puedan desempeñar sus activ idades curriculares com o son salas de  estudio, laboratorios, entre 

otros espacios, es así co mo relata J.  estudiante sudamericana de Ciencias, “…el In stituto como 

que me ha brindado todo como para que yo esté acorde y bien, y cómoda para poder trabajar…la 

Universidad tiene todo para, para que se dé la  investigación a mí nunca me han dicho un no para 

poder entrar a un laboratorio y hacer m is cosas…yo siento que tienen de  todo acá para poder , 

para poder desarrollarse”. 

Durante el trabajo de campo, y en distintos m omentos se pudo tener acceso a las oficinas 

asignadas a los estud iantes de manera individual y colectiva, porque  como ya se ha m encionado 

es la realidad de las distintas Facultades de la Universidad pero en casi todos los programas se les 

otorgan esos espacios para su estudio, estas comúnmente están anexas a las Escu elas de Gradua-

dos o en los edificios de los Institutos donde realizan sus estudios, a con tinuación una estudiante 

sudamericana de Ciencias Agrarias n os indica lo que acontece en aquella Facultad que es la que 

tiene más estudiantes extranjeros de posgrado, “Los que frecuentan el instituto periódicamente se 

han integrado con el resto de los estudiantes, aunque existe una gran pa rte que no asisten regu-

larmente ni hacen uso de las oficinas que se les asignó”.  

A pesar de que en la frase anterior la estudiante no señala si son solamente los estudiantes 

extranjeros los que no asisten, sino que es un grupo de estudiantes de los distintos program as de 

estudios de posgrado de esa Facultad. 

Asimismo dos estudiantes señalan que no hay mucha o definitivamente la inexistencia de 

convivencia entre los estudiantes de los distintos programas de las Facultades pero esto ocurre en 

un bajo porcentaje. Así com o indica P. norteam ericana de Medicina, “…cero con vivencia con 

gente de otros programas, no nada que te digo no sé si esto será responsabilidad de alguien de la  

U, pero por lo m enos de mi parte nunca habí a tampoco una, un esfuerzo por acerca rme. Claro, 

mira en general nula o sea no, no hay un m omento de convivencia”. La estudiante en su relato 

concibe lo que acontece tanto una responsabilidad institucional, y además se hace responsable de 

la situación de los estudiantes de estudios de cuarto nivel en la casa de estudios, y por otro lado el 



124 

 

siguiente relato de una estudiante del SPRING hace un contraste con la realidad de otro país don-

de han cursado un primer año de  sus estudios, sin duda hacer es te ejercicio pone en cuestiona-

miento lo que se ha venido haciendo por parte de la  Universidad en esta materia, es así que G. de 

aquel programa internacional señala que “Yes I think it is good to open up the classroom and 

meet other students and invite others. I think it is very good. In Germany we have classes with 

Chileans so we meet them it is so easy. But here we don’t have any Chileans in the class. The 

level or student have each level and I never had time to meet students how they learn how they 

study in the University”60. 

Estos encuentros durante el año académico de la Universidad quedan expresados en la or-

ganización de distintos espacios eventuales de convivencia como son los congresos, sem inarios, 

coloquios, entre otros, estos lugares son idóneos para la sociabilidad entre los estudiantes con sus 

docentes, y entre estos donde se  puede obtener información actualizada respecto a ciertas temáti-

cas que están efectuando los distinto s investigadores tanto fuera com o dentro de la Universidad, 

son espacios de presentación de ideas, de debate  o discusión académica, etc., en es te sentido un 

estudiante sudamericano de Filosofía y Humanidades relata que, “Así que bueno por ahí…bueno 

hemos ido conociendo en circunstancias, m ás que una cosa decir bueno a ver vámonos si encon-

trando en alguna cosa puntual, de un congreso o algo así o alguna activida d, una charla, mira tú 

también estoy haciendo el Doctorado bueno así”. 

Un espacio de organización colectiva de los estudiantes donde se les agrupa para que ten-

gan una representación en circunstancias que la Universidad les otorga una tribuna son los “cen-

tros de estudiantes”, es así que durante el tr abajo de campo pude ir a una reunión que tuvo por 

finalidad escoger a un representante para una de  las Facultades, y he quedado asombrado ya que 

los compañeros que en total en aquel día había una asistencia de treinta estudiantes entre naciona-

les y extranjeros, y han elegido a un  extranjero que fuese su representante casi de manera unáni-

me, esto igual viene a ser porque el estudiante recién está comenzando sus estudios de Doctorado, 

además ya había efectuado su Magíster en la Un iversidad, por ser estudios m ás prolongados se 

disponen de más tiempo y continuidad en el cargo, y sin duda también fue gravitante para que sea 

elegido su carisma y liderazgo al interior del gru po. Esta reunión para elegir al representante fue  
                     
60 “Sí, creo que es bueno para abrir el aula y conocer a otros estudiantes e invitar a otros. Creo que es muy bueno. En 
Alemania teníamos clases con los chilenos por lo que los encontramos es tan fácil. Pero aquí no tenemos los chilenos 
en la clase. El nivel o el estudiante tienen cada nivel y nunca tuve tiempo para conocer a los alumnos cómo aprender 
cómo estudiar en la Universidad”. Ella le gustaría com o un programa como: (incorporar) a los chilenos a su clase o  
como conversaciones de chilenos con su clase para aprender juntos como (no entiendo). 
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citada por el directo r de la Escuela d e Graduados quien se ha encargado de ser el representante 

jerárquico de esa Facultad donde hay un gran número de estudiantes de posgrado.  

Además se tiene que indicar que en la Univer sidad existe el Consejo de Estudiantes de 

Postgrado desde el 2008, o sea de una reciente da ta, que se reconoce por los estatutos de la Cor-

poración y expresándose con un re presentante en el Consejo Acad émico, respecto a esta organi-

zación uno de sus presidentes h a dicho lo s iguiente de esta organización y su propósito, “consti-

tuirse en la voz organizada y democrática de los alumnos de magíster y doctorado de la institu-

ción tanto en la promoción de mejores condiciones para el desarrollo de nuestras investigaciones 

como participando en debates atingentes a la formación de postgrado y desarrollo de la investiga-

ción en nuestro país. Por lo tanto nuestro accionar está directamente vinculado a la institucionali-

dad educativa y específicamente a las políticas desarrolladas por CONICYT”61. 

 

La Universidad en los ú ltimos años ha generado  espacios para la socialización de los es-

tudiantes, no obstante están pueden ser muy esporádicas como son los “Congresos de Estudiantes 

de Postgrado de la Universidad Austral de Chile”  siendo el primero realizado el 2009 y com o ha 

manifestado uno de los estudiantes “el objetivo de este encuentro es generar un espacio para que 

la gente converse, haga Universi dad y discuta”, durante el año que  se ha efectuado la investiga-

ción ningún acontecimiento de esta  envergadura vino a ocurrir. En estos espacios de diálogo y 

participación estudiantil no se tuvo acceso a inf ormación respecto a los niveles de participación, 

tanto de estudiantes nacionales ni tampoco extranje ros a pesar de que se hi zo la solicitud a la di-

rectiva actual. 

Bajo la mirada anterior, se quisiera continua r con lo que algunos estudiantes en un bajo 

porcentaje han expresado y que alude a su desinf ormación de actividades curriculares y/o extra-

curriculares que ofrece la Universid ad, o sea desinf ormación institucional, pero esto viene dado 

en que no es que no tengan acceso a las activ idades que ofrece la Univ ersidad, sino a lo mejor a 

su propia despreocupación y atención a tales asunt os, tal como relata M. carib eña de Ciencia s 

Agrarias mientras conversamos en su casa, “no sé, si hay grupos que integra a estudiantes, apro-

vecharle sus conocimientos del país, de cultura o no hay un intercambio cultural. No, y eso es, no 

sé eso, eso te limita como persona”. 

                     
61 Véase en UACh Realizó Ceremonia de Inicio de Año Académico de Postgrado. 
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Durante el año pasado, o sea el  2012, la Dirección de Estudi os de Postgrado realizó una  

invitación a los estud iantes extranjeros de posgr ado a un ag asajo, en esa ocasión también se les 

iba a presentar un boletín que tenía como tema central a los estudiantes extranjeros con la presen-

tación de algunos con sus respectivas breves biograf ías, experiencias estudiantiles y en la vida 

cotidiana en Valdivia por sus estudios en la IES, es así que a partir de esta reunión un estudiante, 

R. sudamericano de Ciencias Fores tales y Recursos Naturales relato que, “Recuerdo que queda-

ron en hacer una fiesta de las nacio nalidades aquí. Cuando tuvimos esa entrevista en Posgrado 

ahí…habían chicas de África. Nosotros acá d e Sudamérica, pero no se qué pasó,  porque ahí se 

acordó para. Porque la idea era, que todos coin cidieron que faltaba eso, que no se conocían, por 

ejemplo yo conocí ahí gente de México, de otros lados. Que no sabía que estaban aquí. Sabía que 

habían de todos lados aquí pero no nunca había tenido contacto”. 

En la voz del estudiante se afirma que al parecer no hay mucha convivencia entre sí, o sea 

entre los demás estudiantes extranjeros de los distintos programas de posgrado, aunque esto tam-

poco se señala com o una dificultad para la so cialización entre estos ni para su vida estudiantil, 

pero si lo ven como relevante para tener con quienes conversar experiencias similares. 

En una de las Facultades, y más en específico la Facultad de Ciencias Agrarias durante el 

año pasado, o sea 2012 se realizó la  tradicional celebración de “Fie sta Patria”, pero no fue cual-

quier festejo donde se conmemora la Independencia de Chile, sino que para que hubiese una inte-

gración de los estud iantes extranjeros se h izo una exhibición de bailes típi cos, como me  señalo 

una funcionaria de d icha Facultad, “para que n o fuera sólo cueca, cachai”, en dicha Facultad no 

hay una política de integración o q ue esto sea inst itucionalizado y se continúe efectuando cada 

año con distintas actividades, pero si es un hecho que da cuenta de que si hay una preocupación 

por los estudiantes extranjeros para integrarlos a la Universidad, siendo a lo m ejor un ejemplo a 

seguir por las dem ás Facultades, y por la m isma casa de estudios, con estas palabras no quiero 

que se puedan entender com o una crítica sino que m ás bien una visión muy particular de lo que 

acontece en la Universidad, y que si se puede m ejorar con detalles que le van dando un sello a la 

misma IES con sus estudiantes inmigrantes de posgrado. 
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6. 3. 2. Mecanismos para dar continuidad a sus estudios de cuarto nivel por medio de becas. 

 

Al momento de realizar las en trevistas, vino a surgir una te mática relevante para dar con-

tinuidad a los estudios de cuarto nivel, y este corresponde a las becas, por lo anterior es importan-

te tener en cuenta es si son o no bec ados para realizar sus estudios, por la infor mación obtenida 

de estos, se puede decir que un gran porcentaje viene con becas que han sido otorgadas por orga-

nismos internacionales como la OEA, Fundación Ford, por el gobiernos de sus países de origen, 

como lo que ocurre co n los estudiantes ecua torianos y por últim o por las becas qu e entrega e l 

gobierno de Chile, como las CONICYT para extranjeros y de la Agencia de Cooperación Interna-

cional o AGCI, son pocos quienes se autofinancia n sus estudios, como puede ser mediante prés-

tamos o con el apoyo de su familia. En cuanto a esta característica existe una homogeneidad entre 

los estudiantes en cuanto a esta condición, sin embargo en lo que concierne a los program as se 

puede afirmar que los estudiantes que realizan programas de Doctorado todos están becados, sin 

embargo la situación es distinta para quienes cu rsan estudios de Magíster ya que no todos los 

estudiantes son becados, pero este bajo porcentaje  ha conseguido realizar sus estudios de posgra -

do mediante un préstamo o el apoyo de su fa milia, a pesar de esto no expresan que sea una difi-

cultad en sus estudios en la IES, sin duda tener una beca les da tranquilidad, pero a su vez es una 

responsabilidad con la institu ción con quienes ha n adquirido el com promiso de cumplir con el 

grado a que están postulando. Así co mo relata M. sudamericana de Ciencias Agrarias quien esta 

ad portas de rendir su examen de grado, “cuando uno está becado…dice tanto tiem po para esto y 

en ese tiempo tienes que term inarlo”, y así ocurre en el caso contrario, cuando el estudiante no 

tiene beca como relata D. sudam ericano de Ciencias de la Ingenier ía desde la oficin a que le fue  

asignada por su program a“…de la m aestría yo saqué un préstam o. Y pues pagué la m aestría 

completa el arancel y la matrícula completo. De los dos años”. 

 

6. 3. 3. Vinculaciones entre la ciudad y la Universidad. 

 

 En cuanto a la relación que establecen los estudiantes entre la ciudad y la Universidad, en 

las voces de muchos de estos se expresa ese vínculo que tiene la IES con el medio, o sea con la 

ciudad, porque los campus están abiertos a la comunidad valdiviana, además de sus áreas verdes, 

como el Jardín Botánico y sus atractivos cultural es, como el Cine Club, la zona de museos, y s e 
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ubica en una zona típica de Valdivia, como lo es la isla Teja, y en un sector residencial con todo 

un pasado industrial como lo es el campus Miraflores.  

 Asimismo la Universidad afirma que desde su fundación ha tenido un “diálogo permanen-

te con la sociedad, se vincula estrechamente con el medio, fomentando el crecimiento productivo 

y cultural, y contribuyendo al posicionamiento de la región en el país” 62, a pesar de que m uchos 

están poco tiempo en la ciudad dan cu enta de la realidad en la pr esencia de la Universidad, a su 

vez la idea de campus trae a la mente un cuadro de árboles, césped y es tructuras impresionantes, 

y esta misma IES está situadas en un entorno físicamente atractivo, y como ya se dijo la atracción 

de un campus va más allá de la arquitectura y el paisaje: a las personas les gusta estar rodeada de 

estas IES porque disfrutan del am biente, es así que  los estudiantes manifiestan lo siguiente a la 

realidad que han vivenciado en esta relación de la ciudad y la Universidad. En frases como lo que 

señala una estudiante del SPRING “Also I like the university and its influence on the people´s 

lives here in Valdivia. I think many of the people are either students or professors or somehow 

related to the university and it is good. it gives a higher intellectual level to the society”63 y tal 

como relata C. sudam ericano de Ciencias, “…es ta es una ciudad universitaria”. En estas voces, 

los mismos estudiantes se dan cuenta de lo que acontece a nivel local y re gional con la casa de 

estudios, y lo asumen como una ventaja hacia la misma ciudad tener una IES, y que muchas cues-

tiones sociales giran en torno a la Universidad. 

  

Por último, y sin el propósito de ser am bicioso en el trab ajo de i nvestigación se les ha 

preguntado a los estudiantes acerca de sus proyectos a futuro en el  siguiente capítulo y final del 

proceso de inmigración de los es tudiantes de posgrado extranjeros en la UACh. Se basa en una 

exploración que sólo otorga algunos  derroteros de lo que sucede o pudiese suceder en la vida de 

los estudiantes, no son d irectrices, sino que una mirada de conjunto del fenómeno de movilidad 

estudiantil, porque sin duda es importante preguntarse por los a nhelos y proyectos que estos tie-

nen una vez finalizados sus estudios de cuarto nivel. 

 

 

                     
62 Ver http://www.prorrectoria.uach.cl/URNR/Paginas/Inicio.aspx 
63 “También me gusta la universidad y su influencia en la vida de la gente aquí en Valdivia. Creo que muchas de las 
personas son estudiantes o profesores o de alguna manera relacionados con la universidad y es bueno. que le da un 
mayor nivel intelectual a la sociedad”. 
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6. 4. PROYECTOS A FUTURO 

 

En la exploración de l proceso de movilidad s e ha indagado en sus proyectos a f uturo 

como una etapa relev ante de la ex periencia de viaje por motivos de estudios, adem ás para 

entender el f enómeno de m anera total en tod os sus aspe ctos, y en def initiva como la f ase 

posterior a sus estudios en la Universidad.  

Es así que los proyectos a futuro se vislumbran en tres escenarios o situaciones:  

a) en el p aís de origen  o sea los que quieren  regresar a sus país es de origen e invertir los 

conocimientos adquiridos en sus futuros trabajos o los que lo aguardan con una plaza64; 

b) en Chile, estos son los que ven la posibilidad  de quedarse y desem peñarse en sus respectivas  

áreas, y por último; 

c) en otro país a travé s de la pos ibilidad de conseguir otras becas d e estudio y continua r su 

perfeccionamiento académico.  

 

Estas vienen a ser las  aspiraciones para sus proyectos a futuro de los estudiantes 

inmigrantes de posgrado que se representan en la  figura 19, como se puede observar casi el 50% 

de los estudiantes han optado por una “vuelta a casa”, con posterioridad se va a profundizar e n 

esta cuestión que le viene a ocurrir en un alto porcentaje de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
64 Entiéndase por una “plaza” a un puesto como docentes en la IES donde se ha n desempeñado como tales en s us 
respectivos países de origen. 
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Figura 19. Planes a mediano plazo de las y los est udiantes de posgrado extranjeros de la Univer-
sidad Austral de Chile. 

16,3

9,3

25,6

46,5

2,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Acabar con el postgrado

Terminar el postgrado y continuar con 
otro postgrado en otro país

Acabar con el postgrado y seguir en 
Chile

Finalizar el postgrado y regresar a su 
país

Otro(s)

Porcentajes

¿Cuáles son sus planes a mediano plazo?

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario autoadministrado “Cultura de los 
estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”. 

 

Para los estudiantes que tienen un plan de re torno a su país com o parte de un propósito 

vital, se ve esta po sibilidad de regreso com o un anhelo  continuo. Nos señala Mardones (2004) 

acerca de esto que “es  importante tener en cuenta , que el tem a del retorno lleva im plícito el 

problema de la migración transitoria o definitiva” (2004: 57) y como la etapa final del proceso de 

movilidad, la idea de “r etorno” parece acompañar a quienes realizan estos m ovimientos durante 

toda la experiencia de viaje. Tal como relata M. caribeña de Ciencias Agrarias, “…terminar mis 

estudios dentro de nueve meses es lo que me falta…o sea termina mi beca, así que: debo trabajar 

para terminar dentro de ese rango y después ir a mi país, buscar trabajo, casarme, tener hijos, así 

y ya” y como concibe esta concep ción P. norteamericana de Medicina, “me gustaría regresar a 

(país de origen). Si, obviamente terminar el postgrado irme y allá ay no sé todavía…de ahí, yo 

creo que trabajar en algo un par de años… de ahí pensar p robablemente en salir otra vez a hacer 

el doctorado, eso si me gustaría”. 

 En las voces también se ha explorado en las motivaciones de retorno para su país de ori-

gen o región, y estos han asignado a un componente familiar como una de las razones fundamen-

tales, asimismo por un com promiso para contri buir con sus países de origen, ya que sin duda 

quienes han retornado o van a reto rnar son recursos humanos potencialmente útiles para sus paí-

ses y comunidades de origen. Además, los lazos o vínculos económicos, laborales y afectivos con 
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sus respectivos países de origen se constituyen en voluntad de re torno. Para continuar con la si-

tuación anterior como Gmelch indica que: 

 

la mayoría de los estudios mencionan que la decisión de regresar o depende de fac-

tores económicos, por el contrario radica en la nostalgia por el lugar de origen, la  

dureza de la nueva vida, los fuertes lazos fam iliares y el deseo de estar con los fa-

miliares y amigos (Cit. en Franco 2010: 8). 

  

En esta etapa del proceso de movilidad distintos autores hacen énfasis que es un  hecho 

desconocido ya que son pocos los estudios que se han realizado respecto al  potencial de retorno, 

por lo m ismo puede ser relevante tener una ap roximación a la realidad que acontece con los  

estudiantes inmigrantes que vienen a cursar sus estudios de cuarto nivel a la UACh. 

En los siguientes relatos se expresan las ideas de retorno a sus países de origen, com o nos 

relata C. de Ciencias, “ desarrollo personal, ayudar a la f amilia, darle una m ejor estabilidad 

económica a mi familia”, en esta voz del estudiante se concibe a los lazo s afectivos que están en 

casa como una fuente de añoranza, pero a su vez de en trega hacia quienes se h an quedado en su  

tierra, y de una m anera similar, pero con un a perspectiva de retribución m ás global, y no 

individual-familiar, G. del SPRING seña la que, “A futuro, mi interés es trabajar en otros países 

de África desde donde pueda aportar y contribuir al desarrollo”. 

En esta movilidad por estudios los es tudiantes conciben a Chile como un lugar de apren-

dizaje, por tanto para adquirir habilidades y competencias en su desempeño laboral, además como 

una experiencia transitoria, a lo que también se tiene que añadir los apegos hacia sus países de 

origen, a sus familias y amigos, lo que más aún viene a alentar el retorno. 

Para continuar con la idea de retorno a sus pa íses de origen o ir a otro país, o sea no pro-

longar su vida en Valdivia los estudiantes han m encionado que se debe por la falta de trabajo en 

sus áreas y por los costos de la vida en la ciudad. En frases com o “considero esta una linda ciu-

dad para estudiar, pero no veo que  haya oportunidades de trabajo” y en lo que corresponde a los  

costos de vida en Valdivia, “Es bonito Valdivia pero al terminar me regreso, la vida es m uy cara 

aquí”. 

En los proyectos a futuro, el potencial de re torno de los estudiantes es un requisito porque 

han realizado sus estudios de cuarto nivel por medio de una beca que le dio el gobierno de su país 
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de origen, esto hace que tengan que devengar esta a yuda en una IES de su país de o rigen, en tal 

situación está el caso de un grupo de estudiante s ecuatorianos que se desempeñan como docente s 

en universidades del país andino. Al respecto Mardones (2004) dice que:  

 

en el caso del retorno involuntario éste se encuentra asociado a responsabilidades y 

obligaciones pendientes en sus países de origen, es el caso de la mayoría de los be-

cados, las que deben cumplirse ya que están sujetas a exigencias económ icas lega-

les las que se vuelven cada vez m ás severas. De esta forma, los implicados deben 

retornar sea cual sea su voluntad (2004: 114), solo excepto si continúan con sus es-

tudios de cuarto nivel65.  

 

 En las voces de los estudiantes estos se han referido a la situación de retorno involuntario 

por las exigencias y comprom isos que han adquirido en sus países de origen, no lo ven com o un 

problema, sino que como parte del proceso de movilidad donde han sido beneficiarios por una 

beca que les ha otorgado la oportunidad de tener una formación avanzado en otros países o regio-

nes. Es así que en el relato de un estudiante que señala, “tengo compromiso firmado para regresar 

a trabajar a mi país”, y esta situación se repite en muchos estudiantes de la región, esto se debe a 

que algunos países han potenciado la formación de capital avanzado mediante la entrega de becas 

que incentivan la salida de profesionales, comúnmente docentes a realiz ar estudios de cuarto de 

nivel, para volver a sus casas de estudios superiores, y hacer lo s respectivos cambios en los sis-

temas de educación superior para el desarrollo y tecnología de sus propios países. 

Por el contrario hay otro grupo que el retorno a su país de origen se encuentra postergado 

a que puedan ocurrir cambios al interior de este , estas transformaciones aluden a aspectos socia-

les, políticos, económicos, entre otros, que hacen que los estudiantes tomen la decisión de conti-

nuar con sus estudios fuera de sus países de origen. En este sentido Chile se ha posicionado como 

uno de los países de la región que atrae a m ás estudiantes dentro de la región, en lo que vendría a 

ser una inmigración intrarregional por estudios, asimismo Chile tiene una imagen de país con una 

estabilidad económica y seguridad política que lo hace aún más atractivo entre quienes optan por 

estudiar en alguna de las casas de estudios del país, y sin duda esto igual es uno de los factores de 

movilidad que los estud iantes anteriormente han mencionado. Tal como relata A. centroam eri-

                     
65 La cursiva es mía. 
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cano de Medicina, “…la idea mía era volver y trabajar en (país de origen) si yo creo que en (país 

de origen) las cosas se están hacien do bien sí…puedes crecer igual que acá pero a diferencia es 

que en (país de origen) (puta) yo creo que la  sufres…es m ás difícil tienes qu e esforzarte 

más…acá yo tengo más oportunidades laborales que en  (país de origen), el salario que voy a ga-

nar acá es mucho mayor que el de (país de origen) la vida es más cara acá, si que en (país de o ri-

gen), pero hago una balanza yo creo que la calidad de vida es mejor acá”. 

Dentro del grupo de estudiantes entrevistados  hay quienes han decidido continuar con es -

tudios de posgrado en otros países, y en este sentido se puede afirmar que Chile puede pasar a ser 

un “puente” para continuar sus estudios en pa íses desarrollados, aunque todavía es un proyecto 

pero si lo vislum bran como algo eventual en  su formación, y en eso están un pequeño grupo de 

estudiantes más jóvenes que no tienen aún fa milia, y su idea es continuar con el Doctorado o 

Posdoctorado en otro país. Un estudiante centr oamericano de Ciencias Veterinarias narra que 

“…yo por mi cuenta estoy intentando ver la posibilidad de cons eguir una beca nuevamente para 

estudiar un doctorado… viendo la posibilidad si puedo hacer un doctorado en otro país”. 

Los proyectos a futuro de los estudiantes no só lo se dirigen por continuar en la academia, 

o sea realizando docencia e investigación en las distintas IES donde posiblemente van a retornar, 

sino que también tienen otros anhelos una vez de regreso en sus países de origen. Estas aspiracio-

nes se señalan en algunos relatos como D. sudamericano de Ciencias de la Ingeniería, “…con este 

Magíster aspiró yo tener la posib ilidad de pronto en unos años…e s como montar una ya empresa 

pues como un negocio andando en el área. En (paí s de origen) hay bastante opciones para em pe-

zar como para emprender y pienso yo que esa sería una de las opciones de aparte de seguir traba-

jando pues”. 

En los proyectos a futuro de los estudian tes hay un grupo que han decidido continuar en 

Chile, y en específico en Valdivia por sus f amilias, eligiendo vivir en la ciudad una vez acabado  

su programa de estudios. En frases como, “trabajo en Valdivia, mi hija es valdiviana y mi esposo 

trabaja en la UACh”, y de m anera similar en la  voz de un e studiante “porque es la ciudad que 

junto a mi familia elegimos para vivir”. 

 Dentro de ese grupo de est udiantes inmigrantes que concibe su proyecto a futuro en Val-

divia, su decisión ha sido predeterminada por lazos afectivos y de igual manera por razones prác-

ticas, en los casos anteriorm ente señalados, estos evalúan los costos de una reinserción en sus 

países de origen en contraste con lo que han ad quirido en su integración ya alcanzada donde el 
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resultado es a favor del país donde han logrado insertarse tanto afectivamente como académica-

mente. 

 Por último, en los proyectos a futuro se pres enta en un grupo la in certidumbre respecto a 

lo que van a realizar una vez acabados sus estudios de cuarto nivel, a pesar de no tener certeza de 

lo que viene para más adelante en sus vidas, no hay una preocupación ante los nuevos escenarios 

y desafíos que se puedan suscitar, lo que hace que es tén abierto en su devenir. Tal como relata J. 

sudamericana de Ciencias, “…tengo en m ente como algunas posibilidades…si m e quedó traba-

jando con el mismo…me quedaría solamente un año más o al término del año, sino en Valdivia 

no, no me voy a quedar o sea la posibilidad es de irme a trabajar a Santiago o al norte…si no sale 

nada me regreso”, por lo que in dica la estudiante no es que tuviese una duda  en sus planes de s-

pués de haber finalizado sus estudi os, sino que de apertura ante nuevos desafíos y oportunidades 

que se pueden ir dando, sin em bargo, establece un tiempo para alcanzar ciertas metas, sino ve la  

posibilidad del retorno como le viene a ocurrir a muchos estudiantes. Asimismo en el relato de un 

estudiante sudamericano de Filosofía y Humanidades mientras tomamos un mate en su casa seña-

la que, “…la verdad que lo dejo un poco abierto…digamos que quiero terminar el Doctorado y es 

que se abren como algunos caminos, se abre por un lado el camino de la docencia y por otro el de 

continuar con la investigación y no descarto  ninguna de las posibil idades…uno también debe 

jugar con cierta, disponibilidad a ver qué cosas van surgiendo…lo veo no solam ente en la 

UACh”.  

Para finalizar con la presentación de los result ados, y como el último capítulo de trabajo 

de tesis se señalan las reflexiones finales que ha tenido que efect uar el investigador durante su 

investigación, en estas quedan claros algunos en que se han realizado un abordaje profundo desde 

la voz y relato de las y los estudiantes, y también esto ha dado paso para re-pensar el problema en 

sus distintas aristas, no sólo en  el marco del estudio com o tal, sino que tam bién dando cierta s 

ideas por donde pudiese continuar estos trabajos, por lo m ismo son reflexiones finales y no con-

clusiones ya que queda abierto a que posiblemente en un tiempo se puedan continuar con algunos 

trabajos vinculados con la temática que ha sido puesta en cuestión.  
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VII REFLEXIONES FINALES 

 

 En el estudio de la m ovilidad por estudios de posgrado de estudiantes inmigrantes en la 

Universidad Austral de Chile, desde una m irada cualitativa se muestra una gran diversidad d e 

relatos, voces y de representaciones acerca de su  integración socioacadémica. O sea, su vida es-

tudiantil en la IES y la a daptación sociocultural en la ciudad de Valdivia en un am biente distinto 

dentro de su vida cotidiana. En toda la invest igación se ha realizado un abordaje de algunos ras-

gos o aspectos relevantes que vislumbran la experiencia de viaje por estudios y también su inser-

ción cultural. 

 En primer lugar, cabe mencionar que los factores de movilidad de los estudiantes extran-

jeros para venir a cursar sus estudios de cuarto nivel son muy heterogé neos, a continuación se 

señalan algunas de las razones fundamentales o que durante la investigación han resultado ser 

más preponderantes en sus voces: para adquirir una experiencia científica y académ ica en otra 

universidad del extranjero; por la falta de estudi os de posgrado del área de especialización; por 

redes o contactos académicos establecidos con anterioridad quienes le ofrecieron venir a realizar 

sus estudios de posgrado y tam bién por otros factores com o por ejemplo el idioma, que tiene di-

recta relación con cuestiones culturales, porque efectuar un posgrado en países desarrollados su-

pone el aprendizaje de una segunda lengua en la m ayor parte de los casos, por tanto puede ser un 

aspecto a favor para su adaptación sociocultural y muy relevante en su integración académica a la 

nueva IES, ya que en los tiem pos venideros con la internacionalización de la educación superior, 

y no sólo eso, sino que con la m undialización de la cultura es más habitual el flujo o movimiento 

de personas por distintos m otivos, como puede ser su proceso de  formación transnacional, a su 

vez esto se vincula con los estilos de vida que  se van masificando con los medios de comunica-

ción donde esta “idea de viaje” se hace cada vez más posible. 

Tampoco se tiene que dejar de m encionar que dentro de las motivaciones, tal vez de ma-

nera no muy recurrente existen asp ectos más personales que tienen es trecha relación con lazos 

socioafectivos. Esto acontece de manera similar tanto a mujeres como a hombres. Para continuar, 

estos movimientos tienen un estructura de fondo, ta l vez no tan visible, pero que perm ite que los 

estudiantes puedan hacer este viaje sin m ayores dificultades y no “a la d eriva”, siendo estos me-

canismos las llamadas “cadenas o redes m igratorias” que les otorgan un sostén afectivo y m ate-

rial en sus primeros momentos desde la llegada a este nuevo ambiente.  
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En cuanto a las “ideas” para re alizar sus estudios de posgrado fuera de sus países de ori-

gen, estas surgen por distintas vivencias que los hacen tomar la difícil decisión de dejar todo por 

un tiempo para que de esa m anera puedan adquirir una formación transnacional, entre estas des-

tacan, “para adquisición de experiencia científica y/o perspectiva laboral”. Esto se presenta de la 

misma forma entre hombres y mujeres, pero sin duda una cuestión relevante de mencionar es que 

estas ideas surgen a partir de la “experiencia universitaria en pregrado y/o contactos previos en la 

Universidad”. Esto hace entrever qu e los estudiantes universitarios están en procesos globales, y 

todo esto acontece por los cambios y transformaciones de la globalización de las comunicaciones 

y medios de transporte. 

Por otro lado estas experiencias pueden surgir por las s ituaciones económicas, políticas y 

sociales de sus respectivos país es de origen, siendo estas tanto a su favor o no para su decisión 

final de continuar sus estudios de cuarto nivel en el extranjero. En la mayor parte de los casos han 

esperado un tiempo para realizar sus estudios de  posgrado, y así tener m ás claridad de lo que  

realmente les gusta y puede ser les útil, esto responde presumiblemente a que un gran porcentaje 

señala que cuando hicieron sus postulaciones estaban trabajando, aunque se tiene que indicar que 

regularmente la realización de estos se vincula estrechamente con los anhelos de ejercer docencia 

e investigación, siendo cada vez una exigencia por pa rte de las casas de estudio de sus países de 

origen y en el mundo académico. 

Respecto a su elección de la Universidad, estos han optado que “por el área de posgrado”  

además lo anterior se reafirma por el hecho de que en el último ranking entregado por Universitas 

Grupo de Estudios de A vanzados de Educación Superior posiciona a la Universidad en el cuarto 

lugar en que se clasifica com o una Universidad de Investigación y Doctorados, y a esto se tiene 

que sumar de igual manera “por la excelencia ac adémica” y “por el p restigio y tradición”. Cabe 

resaltar que existen otros aspectos de la elección que los estudiantes indican como importantes en 

su decisión de continuar con sus estudios en la Universidad, siendo estos “por información entre-

gada por personas y la m isma Universidad”. En esta toma de decisión muchos arguyen que han 

tenido contacto con personas que estuvieron o es tán actualmente cursando un programa de cuarto 

nivel en la Universidad, no obstant e, estos no son una influencia, más bien sólo han sido una co-

laboración y apoyo, tanto para la acom odación e instalación en la ciudad com o para su integra-

ción socioacadémica a la casa de estudios superior es, porque estos m ismos se dan cuenta de los 

atractivos de Chile para continuar con sus estudios de educación superior. En este sentido es rele-
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vante tener en cuenta las “caden as o redes migratorias” para entender como las ideas de los estu-

diantes se fueron posiblemente gestando porque sin duda lo emplearon como referentes para co-

menzar con esta nueva experiencia.  

 En segundo lugar, el proceso de adaptación sociocultural, en lo que concierne a estas nue-

vas vivencias y como el primer choque con la ciudad fue el factor del clima. De igual manera, se 

tiene que indicar que la realidad  viene a ser muy distinta para quienes vienen “a la deriva” y 

quienes no vienen en esta situación. Sin e mbargo en general se m anifiesta como un reto en el 

proceso de adaptación, sin duda y com o estos mismos lo mencionan tienen que efectuar un giro 

para reorganizar sus vidas en este nuevo am biente. Retomando al tema de “a la deriva” se tiene 

que señalar que no es tan fuerte porque en esto s momentos con los m edios de comunicación se 

pueden informar respecto a la nue va realidad y así enfren tarla de una mejor manera porque sin 

duda esta experiencia requiere aunque sea una mínima preparación porque implica un cambio en 

sus vidas cotidianas. 

Es así que también han tenido que efectuar una resocialización mediante el aprendizaje de 

nuevas recetas y rutinas, que en definitiva los ha hecho adquirir nuevas pautas, normas, reglas y 

valores como parte de un ethos cultural distinto a lo que ya tenían internalizados de la cultura en 

su país de origen. Para llevar a cabo tal proc eso han pedido ayuda, y quien es se las han otorgado 

en un gran porcentaje son amigos y familiares, no así la Universidad, como institución, y asimis-

mo esta ayuda y colaboración viene dada por in migrantes de su m isma nacionalidad o bien de 

otras nacionalidades, no así de ch ilenos o nacionales en estos nuevos  procesos de interacción so-

cial que están realizando en el ambiente universitario. 

Durante su estadía m uchos mantienen sus tradiciones y prácticas ligadas a sus países de 

origen, no obstante, no hay com unidades, en el sentido de una gr an población de inmigrantes en 

la ciudad. Sin em bargo, en los pocos espacios ex tracurriculares esto les perm ite revitalizar su 

cultura y mantener un lazo de nostalgia con las personas que se ha n quedado en su terruño, no se 

puede hacer un contraste con los casos de Hirai ( 2012), pero sin duda com o ya se ha dicho estas 

prácticas sociales son pocas y fortuitas, lo que hace que sea difícil establecer la existencia de una 

comunidad como tal en la ciudad, no es que ha ya una desarticulación en algunos grupos con las 

nacionalidades de más estudiantes, porque el relato de muchos de estos dan constancia de pruebas 

de apoyo y solidaridad, salvo que son pocas las pr ácticas socioculturales que los estudiantes han 

realizado en este nuevo contexto. 
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Ahora bien, respecto a la representación que tienen de la ciudad en su vida cotidiana a es-

tas le asign an las siguientes significaciones co mo tranquila, pequeña, estética escénica y m uy 

organizada, y respecto a las rep resentaciones que manifiestan acerca de la gente de la ciudad en 

general, estos señalan que son amables, agradables, hospitalarias, acogedores.  

No obstante, dentro de las dificultades que tie nen y le otorgan una gran relevancia en sus  

vidas y estadía por estudios  en la ciudad es el clim a, asimismo también dificultades en aspectos 

culturales y económicos, como la alimentación y el costo de la vida, a pesar de lo que anterior en 

general los estudiantes en sus relatos afirm an sentirse “Muy bien” o “Bien” viviendo en Valdivia 

ya que están efectuando lo que han anhelado y en definitiva ese es su único propósito por lo que  

están en la ciudad cursando sus estudios de cuarto nivel, como se ha mencionado con anterioridad 

estos han tenido que interiorizar algunos rasgos de  la cultura con la finalidad de enfrentar este 

nuevo ambiente y muchos lo han realizado sin tene r inconvenientes y como parte del proceso de  

movilidad, aunque en estas situación de ajuste hay quienes no han adquirido ningún aspecto de la 

cultura en Chile, no manifestando un rechazo, sino que no lo ven como necesario para su estadía 

en la ciudad ni tampoco en la IES.  

En su estadía realizan activ idades extracurriculares de distintos tipos como lo son socia-

les, deportivas y culturales. Durante el tiempo que se ejecu to la investigación se pudo participar 

de actividades deportivas que fuer on la entrada para otros espaci os donde los estudiantes univer-

sitarios se reúnen fuera de la Universidad, de igua l manera estas actividades pueden tener una  

ligazón o no con sus respectivos países de orige n, pero también se tiene que considerar que el  

contexto es distinto por tanto para efectuar tales reajustes tienen que haber cambios en las recetas 

y rutinas de los estudiantes inmigrantes.  

 En tercer lugar, en la IES y su integración académica, tienen una representación en que no 

relatan muchas dificultades a pesar de las disparidades que se pueden suscitar entre las Facultades 

y los programas, y en tanto a la relación que estos establecen con los docentes de manera general, 

estos afirman que es “B uena” y “Muy buena” repr esentando su figura y as ignándole las valora-

ciones de amables, dispuestos a escuchar y ayudar, afables, de respeto, entre otros y siempre te-

niendo presente la jerarquía en  estas relaciones nuevas socioacad émicas, y en m uchos casos es 

muy distinto a lo que acontece en su s respectivos países de origen, se tiene que señ alar que son 

notorias las diferencias entre los estudios de pregrado y posgrado en todas las universidades del 

mundo no existiendo un parangón entr e ambos niveles, es un salto cualitativo en cuanto a esas 
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relaciones que se establecen entre los profesores  y el estud iantado, entre otras diferencias que 

pueden darse al interior de las casas de estudio.  

A pesar de eso, no están ajenos a las dificultad es en estas relaciones qu e finalmente alu-

den a cuestiones institucionales, como por ejemplo la falta de tiem po de los docentes guías entre 

los distintos aspectos en que pue den haber obstáculos en el am biente universitario, y también es 

importante mencionar que estos mismos se pueden percatar de las diferencias en los procesos de 

enseñanza al hacer reiterativos con trastes entre los sistemas de formación universitaria entre el 

que es otorgado en sus países de origen y el que vienen a cursar aquí; pero a pesar de eso se lo-

gran reacomodar al nuevo escenario estudiantil.  

Ahora en lo concerniente a la relación con su grupo de pares o com pañeros estos tienen 

representaciones hacia estos co mo “Muy buenas” por su com pañerismo, ayuda, am istad, entre 

otras cualidades de dicho trato que se vienen a re alizar tanto en espacios curriculares como extra-

curriculares. En tanto no se puede  tener claro si es que esto los afecta o no el desempeño pero sí 

se puede considerar gravitante para su paso por  la Universidad, porque son con quienes pasan un 

tiempo de vida universitaria. Si n embargo en estas relaciones tam bién se presentan dificultades 

en su relación con las y los chilenos, no obstante,  no se ha profundizado en el porqué de esta si-

tuación, aunque esto sucede en un bajo porcentaje y eso mismo nos hace preguntar respecto a los 

espacios de socialización al inte rior de la Un iversidad, ¿Qué tan idóneos son para este tipo de 

encuentros “interculturales”?, y se puede afirmar que el trato con los dem ás integrantes de la co-

munidad universitaria como son los funcionarios es de respeto y retribución porque a partir de sus 

relatos estos cuentan que les han ofrecido ayuda y colaboración durante su estadía en las distintas 

Facultades. 

Retomando a lo referido a los espacios de interacción social entre los estudiantes, como se 

ha dicho estos posiblemente pued en congregar encuentros esporád icos, y por eventos que están 

muy ligados a sus áreas del conoc imiento. También se puede inferi r que la convivencia es m íni-

ma, porque cada quien viene por sus estudios e i nvestigación, y los tiempos de que disponen es-

tán circunscritos bajo esa antesala. Se tiene que señalar que los estudiantes si tienen una represen-

tación de la ciudad como una ciudad universitaria lo que hace más atractiva por todo lo que signi-

fica en sus vidas por el período que van a cursar sus estudios. 

 En cuarto lugar, sus proyectos a futuro se da n en distintas situaciones, pero cabe resaltar 

que la gran mayoría se proyecta en sus países de origen, o sea no se puede hablar de una “fuga de 
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cerebros” ya que su estadía por es tudios de cuarto nivel lo ven como algo transitorio, que viene a  

implicar un retorno vol untario. Así tam bién hay quienes se proyectan en Chile, y por último 

quienes se ven en otro país com o parte de sus proyectos. De esta manera, para volver al prim ero 

de estos puntos la idea de retorno se manifiesta como un anhelo continuo. Lo anterior se debe a 

los lazos afectivos existentes y además por una retribución hacia su país de origen que es en defi-

nitiva donde se formaron primeramente, por tanto conciben esta estadía como una experiencia de 

aprendizaje, por lo que no ven su futuro ni en Valdivia ni en Chile. Además en muchos casos, por 

no decir todos, porque hay excepciones son becarios lo que significa co mpromisos adquiridos, y 

esto hace que tengan un retorno involuntario hacia sus países de orig en. Asimismo por un lado 

están quienes ven su futuro en Valdivia o en Chil e, y que sólo pudiesen reto rnar a su país de ori-

gen, siempre y cuando hubiesen cambios al interior de él, ya que ven que esta sociedad les entre-

ga estabilidad y tranquilidad quedando expresada en una mejor calidad de vida que hace que s e 

puedan desempeñar como profesionales, y por úl timo, hay un grupo que ve esta estadía com o un 

paso para dar otro gran salto en su form ación transnacional en algún otro país desarrollado, aun-

que en esta situación hay un muy bajo número de estudiantes. 

Pero estos proyectos no sólo se restringen a ambiciones académicas, sino que dentro de 

sus aspiraciones, los es tudiantes expresan sus anhelos e inquietudes personales para lograr su 

propia satisfacción, y al lado de sus fa milias en sus países d e origen. Por último en un bajo por-

centaje están quienes presentan una incertidumbre en lo que viene para más adelante, pero esto lo 

ven sin preocupaciones y siempre abiertos a los cambios que sean necesarios realizar para alcan-

zar sus metas. 

 En general, en sus voces se expresa una pr edisposición a la adaptac ión sociocultural e 

integración académica, en casi todo s los estudiantes y una p osible explicación a esto es que u n 

gran porcentaje viene de la misma región o sea de América Latina y el Caribe, no es que sea todo 

fácil en el proceso de movilidad, porque como se ha expresado en sus relatos han tenido dificul-

tades que enfrentan de m anera individual o bien con la ayuda de otros es tudiantes extranjeros u 

otras personas, lo que les perm ite ajustarse y reacom odarse a su nuevo a mbiente. Además los 

estudiantes inmigrantes que han colaborado con la investigación, han reflejado sentirse satisfe-

chos de manera casi total con su form ación, sin dificultad con sus docentes y grupo de pares ya 

que lograron apropiarse de las habilidades, hábitos, rutinas y costumbres que los hicieron o hacen 

tener experiencia satisfactoria en gran porcentaje de los casos. 
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 En tanto a lo que se refiere al proceso de inmigración como tal, desde las distin tas disci-

plinas de las ciencias sociales van a continuar con los estudios respecto a este problema contem-

poráneo, entendiendo problema como fenómeno social en donde conve rgen otras variables en el 

escenario actual. La migración calificada, y en específico la movilidad estudiantil no ha sido ob-

jeto de investigación, por distin tas circunstancias, entre esas es porque no es un problem a social 

(con hechos asociados a sucesos d e discriminación, hacinamiento, pobreza, ilegalidad, entre 

otros) ni tampoco por ser un bajo porcentaje de la población la que han emigrado de sus países de 

origen a Chile con esas calificacion es, con esto no se apela a su invisibilidad, pero al no ser un 

problema para la sociedad recep tora, en tal sentido en muchas ocasiones no pasa a ser objeto de 

estudio de las ciencias sociales. 

 En lo que respecta a la Antropología, com o su eje de estudio es la cultura, m ás que las 

cifras e indicadores que nos otor gan ciertos patrones o tendencias, el propósito de la disciplina 

antropológica es entender desde lo s propios actores sus vivencias y experiencias todo lo que in-

volucra un proceso de esta enverg adura, de esta m anera se vela  por un acercam iento a quienes 

viven y sienten el contacto cultural con la nueva sociedad receptora, y así quise que fuese durante 

el período de investigación, más aún empleando mi condición de par, o sea ser estudiante univer-

sitario. 

 En lo concerniente a los aportes que esta investigación puede efectuar a la IES, sin duda 

es un precedente y se pudiese ocup ar como insumo en lo correspondiente a la integración de esta 

masa crítica de inmigrantes que vienen a cursar  sus estudios de cuarto nivel en la Universidad  

Austral de Chile, es cierto que en estos tiem pos donde la internacionalización de la Educación 

Superior esta cada vez más presente en la casa de estudios, no sólo se tiene que ocupar de indica-

dores que les sean útiles para tener un mejor posicionamiento en los rankings, que sin duda son 

relevante y dan prueba de l prestigio y calidad de la invest igación en la Universidad, sino que 

también es funda mental otorgar todos los espaci os y m omentos para que las y los estudiantes 

tengan una integración total a la IES, porque esto puede ser un referente para un posible arribo de 

otros y más estudiantes, y así se puedan generar espacios e instancias de conocimiento intercultu-

ral, porque el m ismo significado de Universidad lo  dice es una diversidad en distintos aspectos 

que son parte fundam ental de nuestra cultura. T ampoco se quiso ser ambicioso con este trabajo 

de tesis, como ya se dijo no ex iste una política de la Dirección de  Estudios de Postgrado de la 

UACh para la in tegración socioacadémica, sino que existen casos de alg unas Facultades que se 
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han preocupado de los estudiantes que están bajo  esa condición, tal vez faltan espacios de en-

cuentro y s ociabilidad al interio r de la Univer sidad para que tanto los estudiantes inmigrantes 

como para los nacionales adquieran un aprendizaj e mutuo de estas experiencias en este m undo 

cada vez más global e interconectado. 

 Las líneas de investigación que se pueden continuar desde la Antropología en este tipo 

específico de migración, como lo es  la migración calificada, y en  particular la movilidad estu-

diantil, es lo que alude a la m ovilidad por estudios de pregrado, o sea en el llam ado “intercam-

bio”, que en la revisión del estado del arte se han encontrado pocos estudios que se refieren a esa 

experiencia en jóvenes universita rios. La Unive rsidad si tie ne una Of icina de Mov ilidad Estu-

diantil, no obstante y por inform ación que se r ecopilado no hay insum os que puedan atañer a la  

experiencia de los estudiantes extranjeros de pr egrado, cada día son más los que vienen a vivir la 

experiencia de cursar un semestre o un año en programas de formación complementaria dentro de 

sus curriculum en sus universidades de sus país es de origen. De igual m anera y reafirmando lo 

que indica Piffaut (2013) es funda mental tener una m irada de estos fenóm enos hacia el sur de 

Chile, o sea velando por la descentralización del fe nómeno de estudio, si bien, los índices de in-

migrantes son mucho menos que en la capital o la  zona norte, si resultan problem as sociales que 

las ciencias sociales tienen que explorar e investigar para hacer visible la realidad de la población 

inmigrante en estas latitudes.  
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Escuela de Graduados de la Facultad:  
“Cultura de los estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia” 
Cristóbal Valenzuela Velásquez 
Fecha de consulta: 
 

Nombre Sexo País de origen Edad Programa Año de 
ingreso Correo electrónico 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

Correos electrónicos enviados a estudiantes para  solicitar su colaboración para el proyecto 
de investigación 
 
“Estimado/a estudiante de postgrado, 
Junto con saludarlo/a cordialmente, me dirijo a usted para solicitar su colaboración en mi proyec-
to de investigación de tesis de pregrado.  
Mi nombre es Cristóbal Valenzuela Velásquez, C.  I. 16.563.581-7, estudiante egresado de 
Antropología en la Universidad Austral de Chile , que en estos momentos realiza su trabajo de 
tesis de pregrado, titulándose “Cultura de los estudiantes de  posgrado migrantes en Valdi-
via”, siendo su objetivo “describir y explorar acerca de s u proceso migratorio en Valdivia”, 
para el cual tengo la guía del profesor Dr. Roberto Morales del Instituto de Estudios Antropológi-
cos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
Para efectuar mi investigación requiero la aplicación de un cuestionario por correo electrónico 
(se adjunta cuestionario en este e-mail), este tiene preguntas respecto a los aspectos de: m otiva-
ciones, integración y adaptación, y proyectos de vida, etc.  
Su participación en esta etapa es voluntaria. Se tiene que  señalar que este cuestionario es total-
mente  confidencial, y solo para fines de la in vestigación de tesis, por tanto la información no 
va a ser entregada para otros fines que no sean los propósitos de esta , y los datos que aparez-
can de usted serán resguardados bajo dicho anonimato. 
Es posible que más adelante y para continuar co n la investigación se esta blezca un contacto con 
usted, siempre y cuando este de acuerdo para realizar una entrevista.  
Esperando tener buena acogida a m i solicitud, y por cualquier consulta o com entario del estudio 
me la puede hacer respondiéndome este mismo e-mail. 
  
Atentamente. 
Cristóbal Valenzuela Velásquez 
Estudiante egresado de Antropología 
968655421” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Estimados/as estudiantes de postgrado, 
Les escribe, otra vez el estudi ante egresado de Antropología, Cr istóbal Valenzuela Velásquez, 
que en estos momentos está realizando su tesis de finalización de grado respecto a la "Cultura 
de los estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia".  
Durante estos días he podido conversar con alg unos/as de ustedes en algunas situaciones como 
sus puestos de estudio o de trabaj o. He realizado esto no con el fin de molestarlos (y si es que lo 
fue me disculpan pero quise hacer esto porque he tenido una baja respuesta en el reenvío 
del cuestionario y como se dice en preguntar no hay engaño, se que ustedes son personas m uy 
ocupadas, muchos están en su etapa final de en trega de tesis, etc. y otras situaciones que hacen 
que no hayan respondido el cuestionario ni leído el e-mail o bien por incredulidad, es por eso que 
también me he dirigido a las re spectivas Escuelas de Graduados para ubicarlos físicamente), sino 
que con la finalidad de conversar un poco con ustedes, de que sepan quién es uno (porque el co-
rreo electrónico puede ser impersonal para algunos/as, pero la única manera que tuve en primera 
instancia fue a través d e este) y dejar de lado es e anonimato, y que es un estudiante al igual que 
ustedes que requiere de su ayuda para responder un pequeño cuestionario auto-aplicado que  
nos les va demorar más de 20 minutos , y quienes después m e quisieran colaborar hacer una 
entrevista, ya que esto es imprescindible para continuar con el estudio  que tiene la finalidad 
de contar sus experiencias y vivencias en su  proceso migratorio por estudios en la UACh,  
donde se pretenden explorar en sus motivaciones e ideas de viaje, integración y adaptación 
tanto en la Universidad como en Valdivia y sus proyectos de vida. Sin duda que su testimonio 
pudiese contribuir para elaborar pro puestas en polít icas de la  Universidad para una inte-
gración y adaptación más idónea tanto académic a como socio-cultural en los/as futuros/as 
estudiantes que vienen de otras partes del m undo a estudiar a la UACh, es por eso que es m uy 
importante lo que tengan que decir acerca de eso. 
Les adjunto el cuestionario auto-aplicado, esperando una pronta respuesta y predisposición a par-
ticipar de m i tesis, y quienes hay an respondido el cuestionario les agradezco nu evamente su 
tiempo y amabilidad en haberme respondido.  
Saludos cordiales, 
 
Cristóbal,” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Estimado/a xxxxx, 
Espero que este bien. L e escribe nuevam ente el estudiante egresado de  Antropología que está 
realizando su tesis “Cultura de los estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”  que tiene 
el propósito de explorar y describir acerca de su proceso migratorio en Valdivia. 
Después de haber efectuado la aplicación del cues tionario por e-mail y papel. Se está com enzan-
do con la etapa de las entrevistas, es por eso que quisiera preguntarle si usted tuviese la disposi-
ción y disponibilidad para otorgarme una entrevista de una hora, la fecha puede ser algún día de 
las últimas dos semanas de mayo, del 23 de mayo al 2 de junio, o la primera semana de ju -
nio, en primera instancia, para así dar continuidad a mi estudio. 
La entrevista tiene un carácter antropológico , por tanto las preguntas están dirigidas sólo res-
pecto a su proceso migratorio como estudiantes de postgrado migrantes en la UACh en los temas 
de: motivaciones e ideas de viaje, integración y ad aptación tanto en la Universidad como en 
Valdivia y proyectos de vida. 
La información se mantendrá en privacid ad, y sólo para fines de la tesis , es por eso que se 
guardará dicho anonimato cuando se efectúe la entrevista. 
Si usted pudiese realizar la entrevista, quisiera que usted me dijese en que fecha y horario le pue-
do entrevistar, y para eso m e puede responder al m ismo e-mail o la puedo llam ar por teléfono 
para colocarnos de acuerdo. 
Esperando buena acogida y una pronta respuesta, 
Saludos cordiales, 
  
Cristóbal,” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuestionario para los estudiantes migrantes de postgrado de la Universidad Austral de Chi-
le 

“Cultura de los estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia” 
 
Estimado/a estudiante de postgrado de la UACh, 
A continuación encontrará preguntas que tienen la finalidad de conseguir su opinión y percepción 
respecto a su proceso migratorio por estudios. 
Puede contestar lo que piensa porque sus respue stas serán confidenciales. Por favor, no deje nin-
guna pregunta sin contestar. 
Muchas gracias por su disposici ón y tiempo a responder, sus respue stas serán de mucha utilidad 
para la investigación. 
 
Para contestar el cuestionario se le sugiere realizar lo siguiente: 
 En las preguntas donde tenga que m arcar una(s) alternativa(s) puede: resaltar la frase-opción 

con un color; subrayar la(s) fras e(s) de manera completa; colocar una X (equis) al final de  
la(s) frase(s), y cuando le aparezca  Otro(s), la línea de puntos es sólo de sugerencia como es-
pacio para escribir.   

 En las preguntas abiertas, donde usted puede expres ar a través de su opinión en las líneas de  
puntos se les sugiere un espacio para escribir. 

 
1. ¿Por qué ha decidido continuar sus estudios de postgrado fuera de su país?  
a) Para adquirir una experiencia científica y académica en otra universidad del extranjero. 
b) Por falta de estudios de postgrado del área de especialización en su país. 
c) Por redes o contactos académ icos establecidos con anterioridad quienes le ofrecieron venir a 

realizar sus estudios de postgrado. 
d) Otro(s), ¿Cuál(es)?.............................................................................................................. 
 
2. ¿Cómo fue que comenzó a tener ideas para realizar sus estudios de postgrado fuera de  

su país?  
 

……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………... 
 
3. ¿Cuál era su situación en su país antes de venir a realizar sus estudios de postgrado? 
 
a) En un trabajo. 
b) Sin trabajo. 
c) Ha acabado hace poco su grado. 
d) Otro(s), ¿Cuál(es)?.............................................................................................................. 
 
4. ¿Por qué ha escogido a la UACh para realizar sus estudios de postgrado? 
 
a) Por el área del postgrado. 
b) Por la excelencia académica. 
c) Por el prestigio y tradición. 
d) Por contactos previos con académicos de la UACh. 
e) Otro(s), ¿Cuál(es)?.............................................................................................................. 



 

 

5. ¿Por qué ha escogido a Valdivia para continuar con sus estudios? 
 
a) Por la presencia de amigos o familiares. 
b) Por el paisaje y ubicación geográfica. 
c) Por la tranquilidad y apacibilidad para realizar sus estudios. 
d) Otra(s), ¿Cuál(es)?.............................................................................................................. 
 
6. ¿Ha tenido contacto con personas que estuviesen antes de su venida?  
 
a) Si. 
b) No.  
 
¿De qué manera estás han sido una influencia para su venida? 
 
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………... 
 
7. ¿A quiénes ha solicitado ayuda en los primeros meses? 
 
a) A familiares. 
b) A amigos. 
c) A la Universidad 
d) Otros. 
 
8. ¿Cómo se siente viviendo aquí?   
 
a) Muy bien. 
b) Bien. 
c) Regular. 
d) Mal. 
e) Muy mal. 
 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………….……...……………
………………………………………………………………………….. 
 
9. ¿Cómo es la relación con sus profesores del programa de su postgrado?  
 
a) Muy buena. 
b) Buena. 
c) Indiferente. 
d) Mala. 
e) Muy mala. 
 
 



 

 

¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………... 
 
10. ¿Cómo es la relación con sus compañeros del programa de su postgrado?  
 
a) Muy buena. 
b) Buena. 
c) Indiferente. 
d) Mala. 
e) Muy mala. 
 
¿Por qué? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
 
11. ¿Cuáles estima usted que han sido las facilidad es y/o dificultades en  su integración a la 

Universidad? 
 
………………………………………………………………………………………………............
................................................................................................................. 
 
12. ¿Cuáles estima usted que han sido las facili dades y/o dificultades en su integración a 

Valdivia? 
 
………..……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………… 
 
13. ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? 
 
a) Deportivas. 
b) Artísticas. 
c) Sociales. 
d) Otra(s), ¿Cuál(es)?.............................................................................................................. 
 
14. ¿Ha tratado con algún migrante de su mismo país o de otra nacionalidad? 
 
a) Si. 
b) No. 
 
 
 
 



 

 

¿En qué circunstancias de su estadía en Valdivia? 
 
...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………... 
 
15. ¿Ha tratado con algún otro migrante por estudios de postgrado? 
 
a) Si. 
b) No. 
 
¿En qué circunstancias de sus estudios? 
 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………… 
 
16. ¿De qué nacionalidad son las personas con quienes ha tenido contacto? 
 
a) De su misma nacionalidad. 
b) De otra nacionalidad, y también migrantes por estudios. 
c) Chilenos. 
d) Todas las anteriores. 
 
17. ¿Cuáles son sus planes a mediano plazo? 
 
a) Acabar con el postgrado. 
b) Terminar el postgrado y continuar con otro postgrado en otro país. 
c) Acabar con el postgrado y seguir en Chile. 
d) Finalizar el postgrado y regresar a su país. 
e) Otro(s), ¿Cuál(es)?.............................................................................................................. 
 
18. ¿Quiere continuar viviendo en Valdivia? 
 
a) Si. 
b) No. 
 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………..………...…
……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Datos de identificación 
 
Sexo 
 

Mujer (  ) Hombre (  ) 

Edad 
 

 

País de origen  
 

 

Programa 
 

 

Facultad 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Foreign exchange student post-graduate questionnaire from the Universidad Austral de 
Chile 

“Culture of post-graduate Exchange students” 
 
Dear post-graduate student from the Universidad Austral de Chile, 
In the following questions please give your opini on and perception in rega rd to the process of 
your studies as a student. 
This survey will rem ain confidential so please give your full, honest opin ion to all of the ques-
tions that follow.  
Thank you very much for your participation and time in this survey. Your testimony will be very 
useful for my investigation.  
 
To respond to the questionnaire please refer to the following: 
 In the questions that are marked with multiple answers: Highlight the phrase/option with a  

color; underline the phrases completely; or mark an X (the letter) at the end of the phrase, and 
when you see the others, the dotted lines are given for responses.                  

 In the open questions, you can express your opi nion through the dotted lines bellow the ques-
tion.  
 

1. Why did you decide to continue your post-graduate studies outside of your country?  
a) To gain academic and scientific experience in a foreign university. 
b) Your country did not have the post-graduate program you were seeking. 
c) Because of pre-estab lished programs or academic con tacts offered for you to com e to the 

Universidad Austral de Chile post-graduate studies.  
d) Other reasons? If so please explain:.................................................................................... 
 
2. What gave you the idea to do your post-graduate studies outside of your country?  

 
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………... 
 
3. What was your situation in your country be fore you c ame to do your post-g raduate 

studies? 
 
a) Employed. 
b) Unemployed. 
c) Recent university graduate. 
d) Others? Please explain:............................................................................................. 
 
4. Why did you choose the Universidad Austral de Chile for your post-graduate studies? 
 
a) For the area of post-graduate degree studies. 
b) For the academic excellence. 
c) For the tradition and prestige of the university. 
d) For previous academic contacts from the UACh. 
e) Other reasons? Please explain:............................................................................................ 
 



 

 

5. ¿Why did you choose to study in Valdivia? 
 
a) Because of the presence of friends and family. 
b) For the landscape and geographical location. 
c) To complete your studies in a quiet, peaceful environment. 
d) Other reasons? Please explain:............................................................................................ 
 
6. ¿Did you have contact with anybody that has been to Valdivia before you came here?  
 
a) Yes. 
b) No.  
 
¿In what way have they influenced you coming here? 
 
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………... 
 
7. ¿Who have you asked for help in your few months here? 
 
a) Family. 
b) Friends. 
c) The university. 
d) Others. 
 
8. How do you feel living here?   
 
a) Very good. 
b) Good. 
c) Normal. 
d) Bad. 
e) Very bad. 
 
Why? 
 
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………... 
9. How is your relationship with your professors from the post-graduate program?  
 
a) Very good. 
b) Good. 
c) Normal. 
d) Bad. 
e) Very bad. 
 
 
 



 

 

Why? 
 
……………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………... 
 
10. How is your relationship with your classmates form the program?  
 
a) Very good. 
b) Good. 
c) Normal. 
d) Bad. 
e) Very bad. 
 
Why? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
11. ¿What has been easy or difficult here in your integration process at the university? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...….…
……………………………………………………………………………………………………… 
 
12. What has been easy or difficult here in your integration process in Valdivia? 
 
………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………......…..…
………………………………………………………………………………………………………
… 
 
13. What activities do you participate in during your free time? 
 
a) Sports. 
b) Art. 
c) Social. 
d) Others? Please explain:……......................................................................................... 
 
14. Have you met another migrant from your country or from another country? 
 
a) Yes. 
b) No. 
 
 
 
 
 



 

 

In what situation did you meet them here in Valdivia? 
 
...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………. 
 
15. Have you worked with another migrant from another post-graduate program? 
 
a) Yes. 
b) No. 
 
In what situation did you worked? 
 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………… 
 
16. What nationality are those whom you have had contact with? 
 
a) The same nationality. 
b) Other nationalities who are also studying in a post-graduate program. 
c) Chileans. 
d) All of the above.  
 
17. What are your near-future plans? 
 
a) About to finish post-graduate studies. 
b) Finish the post-graduate degree and continue with another post-graduate another country. 
c) Finish post-graduate degree and continue life here in Chile. 
d) Finish post-graduate degree and return to your home country. 
e) Others? Please explain:........................................................................................... 
 
18. Do you wish to continue living in Valdivia? 
 
a) Yes. 
b) No. 
 
Why? 
 
……………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………...
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 

Personal information 
 
Sex 
 

Female (  ) Male (  ) 

Age 
 

 

County of origin 
 

 

Program 
 

 

Faculty 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
La investigación “Cultura de los estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia”, corresponde a 
una tesis para optar al grado de Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales y Licenciado en  
Antropología de la Universidad Austral de Chile , y tiene com o propósito describir y explorar 
acerca de su proceso migratorio en Valdivia. 
 
Su participación como informante en esta etapa de la investigación es voluntaria. Si usted decide 
participar de la investigación tendrá la libertad de omitir preguntas hechas en las entrev istas y 
dejar de participar en cualquier momento. 
 
Las entrevistas serán grabadas y sus registros se mantendrán en privacidad y sólo el investigador 
responsable y la persona encargada  de transcribir las grabaciones de las entrevistas tendrán acce-
so a la información que usted entregue. Su partic ipación será anónima, por lo tanto, su nom bre y 
otros datos personales no aparecerán cuando los re sultados del estudio sean publicados o utiliza-
dos en investigaciones futuras. 
 
Si usted está dispuesto a participar de esta entrevista, por favor firme donde corresponda. 
 
 
 
Firma participante: ____________________ 
 
 
 
Firma investigador responsable: ____________________ 
 
 
 
Fecha: _____/__________/_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERMISION STATEMENT 
 
The investigation “Cultura de los estudiantes de postgrado migrantes en Valdivia” corresponds 
with a thesis in regards to the Bachelor's degree in Social Sciences and Humanities at the Univer-
sidad Austral de Chile, and its purpose is to desc ribe and explore related to the migratory process 
in Valdivia. 
 
Your participation as an informant in this stage of the investigation is voluntary. If you decide to 
participate in this investigation you have the freedom to not respond to any questions made in the 
interview to which you do not wish to respond to as well as quit the study at any point in time.  
 
The interviews will be recorded  and the recordings will remain private and only the person in 
charge of the interviews (myself) and the interpreter who is in charge of translating the recordings 
in the interview will have access to the information given. Your participation will be anonymous; 
therefore your name and other per sonal information will not be lis ted when the student’s results 
are made public or utilized in future investigations.  
 
If you feel as though you are able a nd ready to participate in this se ries of interviews please sign 
below.  
 
 
 
Participant´s signature: ____________________ 
 
 
 
Responsible interviewer´s signature: ____________________ 
 
 
 
Date: _____/__________/_____   
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