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RESUMEN

Este artículo se enfoca en identificar y describir la presencia 
de palabras comunes entre estudiantes migrantes y no migran-
tes en escuelas de la Región de Arica y Parinacota en Chile. 
Se usó una metodología cualitativa para identificar las palabras 
que facilitan la comunicación entre estudiantes migrantes y no 

migrantes. Los resultados indican que hay ciertas palabras uti-
lizadas por ambos grupos de estudiantes que no son comunes, 
lo que dificulta la comunicación en las aulas. Por lo tanto, se 
propone la creación de un vocabulario intercultural para mejo-
rar la inclusión en el espacio educativo.
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las últimas dos décadas, alcanzando 
1.462.103 personas extranjeras para fina-
les de 2020. La gran mayoría de esta po-
blación proviene de países sudamerica-
nos, siendo predominantes los venezola-
nos (30,7%), seguidos por los peruanos 
(16,3%), colombianos (11,4%), bolivianos 
(8,5%) y haitianos (12,5%). En términos 
de distribución geográfica, la Región 
Metropolitana concentra al 61,9% de esta 
población, seguida por Antofagasta con el 
7,0%, Valparaíso con un 6,6%, Tarapacá 
con un 4,7%, O’Higgins con un 2,9%, 
Maule con un 2,8%, Coquimbo con el 
2,3%, Biobío con un 2,4% y la región de 
Arica y Parinacota con un 2,1%. En 

términos relativos, para el año 2017, la 
región de Arica y Parinacota era la terce-
ra región del país con mayor porcentaje 
de población de origen migrante en sus 
aulas (6,2%), siendo superada solo por la 
región de Tarapacá (9%) y la región de 
Antofagasta (8,4%) (Ministerio de 
Educación, 2018).

La región de Arica y 
Parinacota tiene una larga data de migra-
ción, llevándola a ser caracterizada como 
un espacio transfronterizo (Pulido, 2007; 
Hidalgo et al., 2021) donde los flujos mi-
gratorios han permitido y catalizado proce-
sos importantes de intercambio económico, 
político y sociocultural (Guizardi y Garcés, 

Introducción

a migración es un fenó-
meno mundial que ha 
afectado a Chile debido a 
su estabilidad económica 
y social (Cano et al., 

2009; Pavez y Lewin, 2014; Tapia y 
Gonzáles, 2014; Salas et al., 2016; 
Salgado et al., 2018; Gissi et al., 2019; 
Gissi et al., 2021; Oyarzún et al., 2021). 
Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y el Departamento de 
Extranjería y Migración (INE-DEM) 
(2021), el número de inmigrantes en el 
país ha aumentado exponencialmente en 



253MAY 2023 • VOL. 48 Nº 5

2014; Mondaca et al., 2018; Dufraix et al., 
2020; Chávez, 2022). La ubicación geográ-
fica de la región, que limita con Perú y 
Bolivia, ha sido determinante en la confi-
guración de este espacio de circulación 
transfronterizo (Tapia et al., 2017; Hidalgo 
et al., 2021; Chávez, 2022). Además, tal 
proceso fue potenciado por nuevas dinámi-
cas migratorias en un contexto globalizado, 
impactando significativamente en el siste-
ma educativo de la región.

En este contexto, los hi-
jos e hijas de los migrantes se han ido in-
corporando cada vez más a las aulas del 
sistema educativo regional en sus diferen-
tes niveles, mientras que sus progenitores 
y representantes legales han tenido que in-
sertarlos en las comunidades educativas 
locales. Esto ha generado un nuevo esce-
nario intercultural que plantea desafíos 
importantes para la comunidad educativa, 
tanto a nivel regional como nacional 
(Mondaca y Muñoz, 2016; Mondaca et 
al., 2015; Mondaca, 2018; Mondaca et 
al., 2018; Stang et al., 2021). 

En términos de los princi-
pales aspectos que se han estudiado en 
Chile en relación a la migración y el siste-
ma educativo, se pueden distinguir los si-
guientes. En primer lugar, la cuestión de la 
elección y acceso. En este tema, la eviden-
cia indica que, aunque formalmente los edu-
candos, independientemente de su nacionali-
dad o situación migratoria, tienen derecho a 
la educación, se producen prácticas informa-
les de exclusión (Stefoni et al., 2010; Joiko 
y Vásquez, 2016; Castillo et al., 2018; 
Marín, 2018; Oyarzún et al., 2022).

En segundo lugar, se ha 
demostrado que el sistema educativo chi-
leno está permeado por estructuras basa-
das en el racismo y la discriminación 
(Stefoni et al., 2008; Tijoux, 2011, 2013; 
Riedemann y Stefoni, 2015; Pavez et al., 
2019; Mora, 2021; Martínez, et al., 2021; 
Campos, 2022). 

En tercer lugar, se han 
analizado las prácticas pedagógicas en las 
instituciones educativas. En este sentido, 
se ha observado que cada docente respon-
de de manera intuitiva al fenómeno mi-
gratorio y no cuenta con directrices esta-
blecidas por la política pública 
(Hernández, 2016; Salas et al., 2016; 
Stefoni et al., 2016; Mora, 2018; Alarcón 
y Gotelli, 2021; Muñoz et al., 2021; 
Quezada et al., 2021). 

En cuarto lugar, se ha 
investigado la relación entre las familias 
migrantes y las escuelas, y se ha encon-
trado que esta relación suele ser débil y 
discontinua (Alvites y Jiménez, 2011; 
Barrios-Valenzuela y Pelou-Julian, 2014; 
Marín, 2015; Poblete y Galaz, 2007; 
Mondaca, et al., 2016; Médor et al., 
2022; Mora, 2021).

Por último y, transversal-
mente a los temas de estudio expuestos, 
destacan los múltiples trabajos alusivos a 
la inclusión escolar (Alarcón et al., 2020; 
Román, 2021; Salas et al., 2017; Ortiz et 
al., 2020). Fue a partir de la Ley de 
Inclusión Escolar (N° 20.845) puesta en 
vigencia oficialmente el año 2016, que la 
inclusión en la educación chilena comen-
zó a tratarse de forma exponencial. 
Cimentada sobre la transformación gra-
dual de la educación eliminando el lucro 
en los establecimientos que recibían apor-
tes del Estado y terminando con la selec-
ción arbitraria, es que se pretendió superar 
la antigua concepción de inclusión escolar 
que se ligaba más bien a la integración de 
individuos con necesidades educativas es-
peciales. En esa línea dicha ley del año  
2015 en su Art. 1 sostiene que: 

El sistema propenderá a 
eliminar todas las formas de discrimina-
ción que impidan el aprendizaje y la par-
ticipación de los y las estudiantes. 
Asimismo, propiciará que los estableci-
mientos educativos sean un lugar de en-
cuentro entre estudiantes de distintas con-
diciones socioeconómicas, culturales, étni-
cas, de género, nacionalidad o religión.

En el ámbito de la mi-
gración ante el aumento de las diversida-
des en las aulas, la inclusión vendría a 
cerrar las brechas dejadas por el concepto 
anterior de integración, abarcando los de-
safíos como nuevas oportunidades para 
brindar una educación de calidad y equita-
tiva que reconozca y valore las diferencias 
tanto dentro como fuera del aula y garan-
tice que dichas oportunidades no depen-
dan del origen social, ni de la capacidad 
adquisitiva de las familias sean migrantes 
o connacionales (Aravena et al., 2019; 
Ministerio de Educación, 2017).

La educación es un cam-
po especialmente relevante para analizar 
los efectos de la migración, especialmente 
en un contexto como el de la región de 
Arica y Parinacota, que históricamente ha 
sido transfronterizo y diverso en términos 
socioculturales. Es importante que el siste-
ma educativo cuente con las herramientas 
necesarias para incluir a estudiantes de di-
ferentes orígenes y características, con el 
objetivo de formar ciudadanos intercultu-
rales que se adapten a su realidad socio-
cultural (Poblete, 2009; Hernández, 2016; 
Stefoni et al., 2016; Mondaca et al., 
2018; Pávez, 2019).

Uno de los aspectos es-
pecíficos de este territorio intercultural es 
la utilización de palabras de uso común 
que tienen diversos significados entre los 
estudiantes migrantes y connacionales, por 
lo que se hace necesario manejar los di-
versos alcances de las palabras para esta-
blecer interacciones cotidianas en el 

sistema escolar. Según los autores Nelson 
et al. (2016); Rosemberg et al. (2003) y 
Cepeda et al. (2014), los espacios trans-
fronterizos son lugares donde se manifies-
ta con toda claridad el dinamismo de las 
lenguas y la combinación de procedencias 
y palabras que pueden alterar su integra-
ción cotidiana a los contextos de comuni-
cación donde se manejan otros términos 
de alteridad.

En este sentido, es im-
portante señalar que la diversidad lingüís-
tica en los espacios educativos puede ser 
vista tanto como un desafío como una 
oportunidad para el desarrollo de una edu-
cación intercultural (Rabanales, 2000; Van 
Dijk, 2013). De hecho, la inclusión de la 
diversidad lingüística en el currículum y 
en las prácticas educativas puede contri-
buir a la formación de individuos capaces 
de comunicarse y relacionarse con perso-
nas de diferentes orígenes y culturas 
(Stefoni et al., 2016; Tovar y Bustos, 
2022). Sin embargo, para lograr esto es 
necesario que las escuelas cuenten con 
políticas y estrategias que promuevan la 
valoración y el respeto por la diversidad 
lingüística, así como la formación docente 
en el manejo de la misma mediante capa-
citaciones (Cepeda et al., 2014; Mondaca 
et al., 2018).

En relación al papel 
fundamental de la comunicación en los 
procesos de inclusión, Haché de Yunén 
(1991) ha demostrado que el tamaño y 
la variedad del léxico de un estudiante 
pueden influir positiva o negativamente 
en su universo conceptual, lo que a su 
vez afecta áreas más allá del lenguaje. 
Por otro lado, Rosemberg, Borzone y 
Diuk (2003), en una investigación lleva-
da a cabo en Argentina, han encontrado 
que la brecha entre el vocabulario de los 
estudiantes y el utilizado en las escuelas 
puede resultar en fracaso escolar. 
Asimismo, su competencia lectora está 
relacionada con su dominio de la lengua 
y el vocabulario común (Manresa, 2009). 
Estudios internacionales basados en los 
resultados de la prueba PISA han señala-
do que el estudiantado migrante obtiene 
puntuaciones más bajas que sus compa-
ñeros nativos en materias importantes 
como la lectura (Ministerio de 
Educación de España, 2010).

En Chile, la investiga-
ción en este ámbito se ha enfocado en las 
barreras lingüísticas e idiomáticas que en-
frenta el conglomerado de estudiantes hai-
tianos, lo que demuestra la falta de expe-
riencia y preparación del sistema escolar 
para lograr una educación inclusiva, un 
primer paso hacia el aprendizaje efectivo 
(Romo et al., 2020; Oliveira y Melo, 
2022). Aunque los resultados varían de-
pendiendo del nivel socioeconómico del 
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estudiante, de la estrategia educativa e in-
tegración de cada país, así como de la 
existencia de programas de apoyo, el do-
minio de la lengua y del vocabulario utili-
zado en la escuela sigue siendo un factor 
clave (Etxeberria, 2009: 1; Rosemberg et 
al., 2003). En este momento, relacionado 
al tema, no se tiene información ni evi-
dencias científicas sobre la situación del 
uso de las lenguas indígenas en las aulas 
de la región de Arica y Parinacota. 

De acuerdo con lo ante-
rior, nuestro objetivo es identificar las pa-
labras de uso común entre estudiantes mi-
grantes y no migrantes en las aulas de la 
región de Arica y Parinacota. Nuestra hi-
pótesis es que existe un conjunto de pala-
bras utilizadas por los estudiantes migran-
tes y no migrantes en las aulas que no son 
comunes para todos, lo que inicialmente 
dificulta la comunicación entre los distin-
tos actores de la comunidad educativa.

Desde un punto de vista 
metodológico se utilizó una metodología 
cualitativa (Verd y Lozares, 2016; 
Aguirre, 2017) para identificar y describir 
la presencia de palabras comunes entre 
estudiantes migrantes y no migrantes, así 
como analizar las dificultades lingüísticas 
que enfrentaron los primeros al integrarse 
en las aulas de la región. Se selecciona-
ron 5 establecimientos educativos perte-
necientes al Servicio Local de Educación 
Pública “Chinchorro” y 4 de estableci-
mientos Particulares Subvencionados de 
la región de Arica y Parinacota, se toma-
ron como criterios de selección metodoló-
gica que los establecimientos estuvieran 
ubicados en diferentes zonas ecológicas, 
y que tuvieran una mayor presencia en 
número de estudiantes migrantes. Se apli-
có una pauta de entrevistas semiestructu-
radas a una muestra de 4 estudiantes mi-
grantes, 4 profesores/as o directivos/as y 
4 apoderados/as seleccionados de los 9 
establecimientos con un criterio de equi-
dad de género. 

El artículo en su conteni-
do realiza una caracterización de la pre-
sencia de estudiantes migrantes y no mi-
grantes, la descripción de las diferencias 
léxicas entre éstos estudiantes sobre las 
palabras de uso cotidiano en la salas de 
clase, y resalta la importancia de generar 
propuestas de vocabularios interculturales, 
como estrategia pedagógica-didáctica en el 
aula para mejorar la inclusión y comuni-
cación desde un enfoque intercultural.

Migración y Educación en la Región de 
Arica y Parinacota

La región de Arica y 
Parinacota puede ser considerada una re-
gión pluricultural. Según los datos del 
Censo 2017 (INE, 2019) existen 78.883 

personas de la población que declara per-
tenecer a una etnia, siendo aymaras el 
75,3%, mapuches el 10,0%, y otros el 
6,1%. Asimismo, y de acuerdo con los re-
sultados del primer estudio realizado el 
2013 por el INE donde se aplicó la en-
cuesta de caracterización de la población 
afrodescendiente de la Región de Arica y 
Parinacota (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2015), se puede establecer una po-
blación estimada de 8.415, correspondien-
te al 4,7% del total de la región. En este 
escenario pluricultural, los procesos de 
migración transfronteriza peruana y boli-
viana han sido permanentes y dinámicos 
en el tiempo. A ellos se han sumado co-
lectivos transnacionales diferentes a la mi-
gración histórica (venezolana, colombiana, 
ecuatoriana, etc.) en los últimos años, lo 
que ha modificado el rostro de la diversi-
dad cultural en las escuelas de la región.

En el año 2020 se conta-
ron a 23.563 inmigrantes de distintas na-
cionalidades asentados en la zona, corres-
pondiendo al 9,4% de la población regio-
nal (Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, 2022). Esta situación es especial-
mente significativa en la región, pues se-
gún datos del Censo 2012 (INE, 2012) los 
extranjeros representarían el 5,8% de la 
población total (12.299 personas), mientras 
que los peruanos constituirían el 39,6% 
(4.821 personas) del total de migrantes, 
sólo superados por los residentes bolivia-
nos que agrupan al 48% de la población 
migrante regional (5.903 personas).

Uno de los escenarios 
que se ha visto claramente transformado 
por la migración en la zona, y que ha 
sido poco atendido hasta ahora por la lite-
ratura, es el sistema educativo (Mondaca 
y Muñoz, 2016; Mondaca et al., 2015; 
Mondaca et al., 2018; Tijoux y Zapata, 
2019; Marín et al., 2021). Si se considera 
a la matrícula total del año 2012, había 
50.347 estudiantes en las modalidades 
diurna y vespertina. También se puede ver 
que 1.960 alumnos (3,89%) eran de ori-
gen extranjero, de los cuales el 49,64% 
(973) eran bolivianos, el 39,34% (771) 
peruanos, el 4,18% (82) colombianos y el 
6,84% (134) señalaba ser de otro país. 

Según información entre-
gada por el Ministerio de Educación de 
Chile, en el año 2013 se registró un total 
de 50.050 alumnos matriculados (a marzo 
de 2014) en establecimientos de educa-
ción básica y media en la región, conside-
rando solo a los estudiantes de la jornada 
diurna (Ministerio de Educación, 2015). 
Según el Informe de Alumnos Extranjeros 
de la Región de Arica y Parinacota 
(2014), elaborado por el Departamento de 
Planificación y Presupuesto de la 
Secretaría Regional Ministerial de 
Educación, hubo un leve incremento del 

total de los alumnos matriculados en los 
establecimientos educacionales de la re-
gión. Según esta institución, “la cantidad 
de extranjeros asciende a un porcentaje de 
un 5%, que equivale a 2.271 estudiantes 
repartidos en las diferentes comunas, con 
un incremento de 297 alumnos más que el 
año pasado; de este total, la mayor con-
centración está en la capital regional con 
un porcentaje del 98%; también se evi-
dencia que, del 100%, la mayoría de ellos 
son bolivianos con 1.130 estudiantes, se-
guidos por los peruanos con 888, obte-
niendo entre estas dos nacionalidades li-
mítrofes un porcentaje del 89%. No se 
puede desconocer tampoco el aumento de 
alumnos respecto del año anterior de na-
cionalidad colombiana que es de 104, au-
mentando este año en 23 el número de 
matriculados” (Ministerio de Educación, 
2015:21)

Para la matrícula del año 
2016 había un total de 51.261 estudiantes 
(24.958 mujeres y 26.303 hombres) 
(Ministerio de Educación, 2015). Ya en 
julio de 2016, luego de actualizar los da-
tos según tipos de establecimiento, se tie-
nen cifras diferentes debido a la dinámica 
migratoria gatillada principalmente por la 
situación laboral de los apoderados y, últi-
mamente, por los movimientos estudianti-
les que han provocado una movilidad de 
alumnos desde los colegios municipales a 
los particulares subvencionados. 

De un total de 50.897 
alumnos matriculados en establecimientos 
educacionales existentes en la Región de 
Arica y Parinacota, el número de estu-
diantes extranjeros alcanzó la cifra de 
2.213, de los cuales: el 40,84% son de 
procedencia peruana y el 45,86% son de 
procedencia boliviana, quienes representan 
los grupos mayoritarios con un total de 
1.919 matriculados; por su parte, el 
13,27% restante representa la minoría con 
un total de 294 matriculados, incluidos los 
de procedencia colombiana. 

Para el 2022, el Informe 
de Alumnos Migrantes elaborado por 
Departamento de Planificación y 
Presupuesto (2022), arrojó una matrícula 
total de 53.745 estudiantes, donde 47.930 
(89%) serían nacionales y 5.815 (11%) 
extranjeros, lo que equivaldría al 11% 
mostrando un aumento sustancial respecto 
a los datos de hace una década atrás. La 
comuna de Arica reúne a gran parte de 
los estudiantes migrantes de la región 
(5.646), diferenciándose sustantivamente 
de las comunas de Camarones (60), 
General Lagos (25) y Putre (84). Por su 
parte, la “Arica urbana” abarca a 4.472 
alumnos (77%) y la “Arica rural” más los 
otros sectores rurales de la región 
(Camarones, Putre y General Lagos) con-
centra a 1.343 educandos (23%). 
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Asimismo, quienes aportaron un mayor 
número a las aulas fueron los oriundos de 
Bolivia con 2.292 estudiantes, seguidos 
por los peruanos con 1.401, ecuatorianos 
con 916, colombianos con 290, entre 
otros. Del cómputo global, 3.515 (61%) 
engrosaron las filas del SLEP 
“Chinchorro”, 2.288 (39%) cursaron por 
un tipo de enseñanza subvencionada y 
solo 15 (0%) estuvieron en establecimien-
tos particulares. 

En general, estos antece-
dentes evidencian que el sistema educati-
vo de la región de Arica y Parinacota está 
siendo presionado por el aumento de estu-
diantes migrantes en sus aulas, especial-
mente peruanos y bolivianos. Si bien en 
este nuevo escenario la inmensa mayoría 
de estudiantes migrantes y no migrantes 
poseen una lengua común (español), exis-
te una serie de palabras de uso común en 
las comunidades educativas que no siem-
pre son conocidas ni manejadas por todos 
sus integrantes, debido a las distintas pro-
cedencias nacionales de sus alumnos.

Fronteras Léxicas y Diversidad 
Cultural

En el registro de pala-
bras de uso común entre los estudiantes 
de diferente origen, se manifestó que ellas  
poseían significados iguales o similares, 
pero que eran diferentes según el país de 
procedencia de los estudiantes. En la 
Tabla I se muestra una selección de estos 
términos utilizados en las aulas. Se ha 
clasificado la información según el tipo de 
palabras (acciones, clima, comidas, frutas 
y verduras, herramientas, medios de trans-
porte, modismos, profesiones u oficios, 
personas, prendas de vestir, utensilios del 
hogar y otros) y el país de procedencia 
(Chile, Perú, Bolivia y Colombia).

La información sistema-
tizada en la Tabla I precedente evidencia 
que existen importantes diferencias léxicas 
en el vocabulario que utilizan los estu-
diantes migrantes y no migrantes en la 
zona bajo estudio. En esta línea, Owens 
sostiene que los estudiantes poseen un 
diccionario personal, denominado lexicón, 
donde se alojan las palabras que conocen 
y utilizan en su comunicación escrita u 
oral. Este daría cuenta de su idiosincrasia 
y conocimiento del mundo, otorgándole 
sentido y permitiendo su comprensión 
(Sanjuan, 1991; Owens, 2003). Si se con-
sidera la situación que se vive en las au-
las analizadas, se debe recordar que algu-
nos autores sostienen que la combinación 
de procedencias y de palabras altera la in-
tegración cotidiana de los estudiantes en 
los procesos comunicativos (Rosemberg, 
Borzone y Diuk, 2003; Etxeberria, 2009; 
Cepeda, Granada y Pomes, 2014).

Es relevante subrayar 
que diversos autores señalan que el tama-
ño y variedad del léxico pueden benefi-
ciar o perjudicar el universo conceptual 
de los estudiantes, lo que termina reper-
cutiendo en áreas más allá del lenguaje 
mismo, como el rendimiento escolar 
(Haché de Yunén, 1991; Rosemberg, 
Borzone y Diuk, 2003). De manera que 
la co-existencia de términos lexicales de 
distintos países y que poseen sus particu-
laridades, puede tornarse un problema 
cuando no son manejados por todos los 
integrantes de un aula. En este escenario, 
las diferencias léxicas pueden generar di-
ficultades para los estudiantes migrantes 
que se integran al sistema educativo chi-
leno, especialmente en los inicios de su 
periodo de adaptación. 

En efecto, uno de los as-
pectos más significativos que emergió de 
nuestro análisis de datos en el nivel de se-
cundaria, es que la mayoría de los estu-
diantes de origen extranjero, especialmen-
te peruanos y bolivianos, manifestaron 
que tuvieron algún grado de dificultad de 
comprensión lingüística en sus interaccio-
nes cotidianas debido al desconocimiento 
de una serie de palabras de uso común 
que se manejaban tanto fuera como dentro 
del aula. 

En primer lugar, gran 
parte de los estudiantes de origen extran-
jero (Perú, Bolivia y Colombia) entrevis-
tados comentaron que, al ingresar por pri-
mera vez a la escuela, se les hizo difícil 
comprender lo que les decían sus compa-
ñeros chilenos y los docentes. En general, 
muchas veces no entendían las instruccio-
nes que se les daba en la sala de clases a 
la hora de realizar actividades de aprendi-
zaje. Una alumna señaló lo siguiente: “me 
costaba entender… cómo: ‘estái’, ‘cono-
cí’, y ‘estái bien’, ‘al tiro’… cosas así, al 
pasar los años me encajé y aprendí…”.

En segundo lugar, un 
grupo de alumnos señalaron que el no 
manejo de ciertas palabras y conceptos 
utilizados tanto dentro como fuera de la 
sala de clases, afectó directamente su 
comprensión lectora. De hecho, otra alum-
na comentó que le costó bastante aprender 
a leer: “La escritura es fácil o lo copias, o 
lo aprendes de memoria, ya, pero a leer… 
me costaba ahí leer”. La misma estudiante 
agrega que en muchas ocasiones no enten-
día lo que leía, pues no comprendía el 
significado de ciertas palabras.

En tercer lugar, muchos 
de los estudiantes relataron también que, 
durante su proceso de adaptación al con-
texto chileno, donde iban aprendiendo 
nuevas palabras y conceptos, simultánea-
mente iban perdiendo el manejo de pala-
bras de uso común de su país de origen. 
Esto se hacía evidente cuando, por alguna 

razón, retornaban a su país de origen. La 
misma estudiante que se acaba de citar, 
señaló que cuando retornaba a Perú con-
fundía algunas palabras que poseían cierta 
semejanza con términos utilizados común-
mente en Chile y que en su país de ori-
gen tenían otro significado cotidiano. Esto 
la hacía sentir que estaba perdiendo el 
manejo de ciertas palabras de uso común 
en Perú. Además, asociaba la dificultad 
que poseía en la comprensión de lectura 
experimentada en las aulas chilenas, a 
esta diferencia de léxico. Algo similar re-
lató otra estudiante: 

“Como que ya me acos-
tumbré acá, a veces allá [en Perú] me ol-
vidaba decir, allá decía: ‘mamá me da 
diez pesitos’, y allá es diez soles. ‘Me da 
diez pesitos para comprarme algo’, decía. 
[Pero mi mamá decía:] ‘hija son diez so-
les, o céntimos’. ‘¡Ah sí, son céntimos!, 
decía yo. Hasta, a veces, me olvidaba que 
eran allá, esos, los pululos (producto co-
mestible de sabor dulce elaborado a partir 
de la dilatación del grano de maíz. En la 
zona andina también recibe los nombres 
de maná, chichasara o p’asanqalla), allá le 
decimos maná. Y [pensaba] ‘¿qué era 
maná?’. Tratando de recordar: maná, 
maná, maná… y le preguntaba a mi 
mamá: ‘¿qué es maná?’, y ella me expli-
caba, y ahí entendía (…) Por ejemplo la 
bebida, me pasó a mí y a mi hermana 
también, de que gaseosa, cuando volvía-
mos [a Perú] pensábamos que era gas, gas 
para la cocina. ‘Disculpe ¿tendrá gas para 
la cocina?’, le preguntamos en el almacén. 
‘no acá lo único que vendemos es gaseo-
sa’. ¿gaseosa, qué era? Todos preguntando 
acá, porque acá [en Chile] le decimos be-
bida (…) me confundía”.

En otro caso se pudo 
apreciar un problema de comprensión en 
el aula de clases, el cual surgió a raíz de 
una actividad que desarrolló una profesora 
en la escuela. La docente realizó una di-
námica para poder enseñar la letra “M”. 
Para ello utilizó reiteradamente la palabra 
“mamadera” como ejemplo, una palabra 
que se utiliza normalmente a lo largo de 
todo Chile. Sin embargo, para la mayoría 
de los estudiantes de origen migrante esta 
palabra no tenía ningún significado, pues 
tanto en Perú y en Bolivia este objeto es 
denominado “biberón”, mientras que en 
Colombia es llamado “tetero” (Tabla I). 
Al finalizar la actividad, la profesora se 
dio cuenta que había alumnos de origen 
extranjero que no habían desarrollado la 
actividad. Al preguntarle a uno de ellos 
por qué no había realizado lo solicitado, 
el alumno respondió que simplemente no 
sabía lo que era una mamadera. Ante la 
situación, la docente se limitó a no reali-
zar el ejercicio dentro de la actividad, por 
lo que no se produjo el resultado 
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TABLA I
PALABRA DE USO COMÚN EN AULAS DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGÚN PAÍS ORIGEN 

DE LOS ESTUDIANTES
Chile Perú Bolivia Colombia

Acciones

Botar, tirar Tirar, echar, aventar, arrojar, 
lanzar, botar Botar, arrojar, tirar Botar, tirar, lanzar, arrojar

Mentir Engañar Chauquear Pajudo
Conversar Conversar, platicar Charlar Conversar, charlar, hablar, parlar
Enfermar Estar mal Enfermar Apestarse
Molestar Fastidiar Joder Joder

Poner pestillo Cerrar Echar llave Asegurar, poner seguro
Retar Regañar Regañar Regañar
Tomar Tomar Beber, tomar Beber, tomar

Comidas

Bebida Gaseosa Gaseosa, soda, refresco Gaseosa
Chancho Cerdo Chancho Marrano, cerdo
Chicle Goma de mascar Chicle ----

Cazuela Caldo Locro Caldo
Chupete o collac Chupete o chupetín Chupete Paleta, bombón, colombina

Cubo Marciano Bolo Bolis, helado
Guiso Estofado Ahogado Guiso

Palomitas o cabritas
Canchita, Cancha, pop corn, 

palomitas de maíz Pipocas Crispeta, maíz pira

Frutas y verduras

Ají Ají o rocoto Locoto Ají
Betarraga Betarraga Remolacha Remolacha
Cebollín Cebolla China Cebollín Cebolla larga
Damasco Albaricoque, damasco Damasco Albaricoque
Frutilla Fresa Fresa Fresa
Jengibre Kion Jengibre Jengibre
Morrón Pimentón Pimentón Pimentón
Plátano Plátano Banana, gualele Banano, murrapo
Pomelo Toronja Toronja, pomelo Toronja, pomelo
Poroto Frejol Poroto o frijol Frijol o habichuela

Poroto verde Vainita Vainita Habichuela

Tumbo Tumbo Lacayote
Guatila, cidra, papa de pobre, 

cidrayota

Medios de 
transporte

Auto Carro Automóvil Carro
Bus Bus u ómnibus Flota Bus, flota

Colectivo Taxi Taxi No existe
Micro Combi, ómnibus Micro Autobús, microbus

Radio taxi Taxi Trufi, taxi Taxi
Moto scooter Moto Scooter Moto

Scooter Monopatín Monopatín Scooter

Personas

Joven, lolo, adolescente Muchacho Joven Pelao
Mujer Jerma Mujer Hembra
Niño Chico, chibolo Niño Culicagao, niño

Pololos Enamorados Novios Novios
Guagua Bébe Bébe Bebé
Amigo Pata, causa, compadre Amigo Parcero

Prendas de vestir

Aros Aretes Aretes Aretes
Calcetín Medias Medias Medias
Calzas Calzas Medias nylon Chicle
Calzón Calzón, truza Calzón Cucos

Camiseta Camiseta, bividí Camiseta Esqueleto
Chalas Sayonara Sandalias Chancla

Chaleco Chompa Chompa Saco
Chaqueta Casaca o saco Saco o chamarra Chaqueta o saco

Chinitas (ballerinas) Ballerinas Alpargatas ----
Cordones (de zapatos) Pasadores Guates Cordones

Gorro Gorro, sombrero Gorra Gorra, cachucha
Lentes Anteojos Anteojos, gafas Gafas
Polera Polo Polera Camiseta

Polerón ---- ---- Saco
Sostén Brasier Corpiño, sostén Brasier

Zapatilla Zapatillas, tabas Tenis Tenis



257MAY 2023 • VOL. 48 Nº 5

TABLA I (CONT.)
PALABRA DE USO COMÚN EN AULAS DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGÚN PAÍS ORIGEN 

DE LOS ESTUDIANTES
Chile Perú Bolivia Colombia

Utensilios y 
artefactos

Alfiler de gancho Imperdible Gancho, prendedor, broche Gancho
Ampolleta Foco Foco Foco o bombilla

Bombilla, cañita Sorbete, cañita ----- Pitillo
Cocina Hornilla Cocina Estufa
Frazada Frazada, colcha, manta. Frazada o colcha Cobija
Frizer Frizer Cámara Congelador

Llave (de agua) Caño Pila o grifo Llave, pluma o grifo
Mamadera Biberón Biberón Tetero
Parlantes Altoparlante Parlantes Bafles, parlantes

Perrito de ropa Gancho Agarrador, gancho Gancho
Pieza dormitorio Cuarto Dormitorio, cuarto Cuarto, habitación, alcoba, pieza

Refrigerador Refrigeradora, frigider Heladera, freejider Nevera
Saco Costal, saco, bolsa Talego Costal

Taza de baño Wáter Váter, inodoro Inodoro

Útiles escolares

Borrador Block ---- ----

Lapicera Lapicero, bolígrafo Lapicero, bolígrafo,     
puntabola, mango Lapicero, bolígrafo, esfero

Lápices de cera ---- Crayolas Crayolas
Mochila Mochila Bolso Morral o maletín
Pizarra Pizarrón Pizarrón Tablero
Plumón Plumón Marcador Marcador
Stick fix Goma de pegar Goma Pega stick

Modismos

Al tiro Rápido, al toque Ahorita De una
Bakán Bueno Bueno Bien

Cochino (sucio) Asqueroso Cacarachi Marrano
Dar un piquito Besar Dar un beso Piquito, besito

Flayte Choro Cunumi, pandillero Gamil, chirrete
Hacer la cimarra Hacer la vaca o faltar Chachar, chuñar Volar de clases

Patudo, cafiche, bolsero Vividor, mantenido Vividor, conchudo, 
mantenido

Mantenido, vividor, sinvergüenza, 
arrimado, conchudo.

Pituco o cuico Rico Cholindo Fresita
Roto (común u ordinario) Misio Ordinario Patán, vulgar

Roto (quebrado) Roto Destrozado Dañado
Se echó a perder Se malogró Se pregó, se destrozó Se dañó

Otros

Arriendo Alquiler Alquiler Alquiler, arriendo
Boleto de micro Pasaje, boleto, billete Pasaje Ticket, pasaje o boleta

Chascona Peluda Chascosa Despelucada
Ciber ---- Punto internet Internet

Egoísta, amarrete, “mano 
de guagua” Codo, tacaño, amarrete Tacaño, micha, avaro Tacaño, amarrado, agarrado, duro

Fiesta, carrete Fiesta, juerga, tono Fiesta, relajo, jarana, farra Fiesta, farra, rumba, parranda
Montón Ruma ---- Muchos
Pastillas Píldoras ---- Pastas

Pasto, césped Pasto, césped, grass Pasto, grama, césped, chiji Hierba, pasto, grama, césped,  
prado

Pie (primer pago) Cuota inicial Entrada, pie de pago Cuota inicial, abono
Quiltro Rasca Chapi, perro comuni Chandoso

Rubio, rucio Rubio, gringo Rubio, sarco, choco Mono, rubio
Saco Costal, saco, bolsa Talego, bolsa, costal Costal, talego,  saco

Taza de baño, wáter Wáter, inodoro Váter, taza, inodoro Inodoro, taza (de baño), bacinete

Tonto Tonto, idiota Sonso, levudo, tarado, 
pelotudo Bobo

Vago, dejado, flojo Flojo, haragán, vago Vago, flojo, haragán, inútil Dejado, inútil, perezoso, vago,   
descuidado, flojo

Látigo Látigo o chicote Chicote Fuete, látigo, penca. perrero
Neumático o rueda Llanta Llanta Neumático o llanta
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esperado. Así, quedó de manifiesto la im-
portancia que posee el manejo común de 
un lenguaje para lograr una comunicación 
efectiva, especialmente en contextos de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua.

La utilización de un léxi-
co diversificado que amplía la nomencla-
tura para un mismo objeto (particulares de 
nuestro país), la zonificación del vocabu-
lario, el uso de jergas en todos los niveles 
socioeconómicos, la pérdida de ciertos fo-
nemas en la pronunciación, entre otros; 
son algunas de las dificultades que deben 
enfrentar los estudiantes migrantes en las 
aulas de la región bajo estudio (especial-
mente en los inicios del proceso de inte-
gración escolar), y que pueden impactar 
directamente a las diversas competencias 
educativas de los estudiantes (Rabanales, 
2000). Por ejemplo, Manresa plantea en 
términos generales que la competencia 
lectora depende del dominio de la lengua 
y del vocabulario común de cada país, así 
como también del nivel socioeconómico, 
de la estrategia educativa y de la existen-
cia de programas de apoyo al respecto, 
entre otros (Manresa, 2009). 

En este contexto, es ne-
cesario generar una estrategia que permita 
mejorar la comunicación entre los estu-
diantes, facilitando su comprensión comu-
nicativa y su integración en las aulas.

Palabras de Uso Común Entre 
Estudiantes Extranjeros y 
Connacionales

Como se señala, la evi-
dencia muestra que cuando los estudiantes 
migrantes ingresan a las escuelas de la re-
gión se enfrentan a un escenario donde se 
utilizan vocablos que no concuerdan con 
su contexto de origen, y que no saben 
cómo funcionan en su contexto actual. Si 
un léxico amplio y variado aumenta la ca-
pacidad de comprender y producir textos 
(Villalonga, Padilla y Burin, 2014; 
Cepeda, Granada y Pomes, 2014), un bajo 
dominio léxico, ligado al poco dominio 
del vocabulario de uso común en el país 
de residencia, puede dificultar la compren-
sión comunicativa a nivel oral y escrita, 
además de afectar la adecuada integración 
con sus pares en las aulas.

Una forma de contribuir 
a la inserción e integración de los estu-
diantes migrantes en las comunidades 
educativas, es generando una estrategia 
que les permita conocer el significado de 
algunas palabras del vocabulario de uso 
común en las aulas. Crear una herramien-
ta pedagógica que reúna un conjunto de 
términos de palabras de uso común em-
pleados por los estudiantes para tener un 
amplio repertorio de significantes (Núñez 
y del Moral, 2010). 

La sistematización de un 
vocabulario intercultural y su incorpora-
ción en las actividades pedagógicas puede 
ser un recurso importante para atender las 
necesidades de estudiantes y docentes 
frente al fenómeno migratorio en las aulas 
(Giammatteo, Albano y Basualdo, 1998; 
Lescano, 2000-2001). La enseñanza plani-
ficada y sistemática del léxico es resaltada 
por diversos autores como fundamental 
para el desarrollo de la competencia léxi-
ca, así como para fortalecer la lectura y 
escritura (Giammatteo, Albano y 
Basualdo, 1998; Lescano, 2000-2001). 
Según Cepeda, Granada y Pomes, el pro-
ceso de escolaridad permite adquirir gra-
dualmente el conocimiento de las palabras 
y elementos léxicos, y sin un entrena-
miento específico, el crecimiento del vo-
cabulario sería limitado (Lescano, 
2000-2001).

Para implementar este 
tipo de vocabulario, se requiere utilizar la 
didáctica de la lengua como una discipli-
na de intervención, que actúe sobre las 
situaciones de aprendizaje y enseñanza 
(Camps, 2004). Esto puede contribuir 
tanto a mejorar la comprensión comuni-
cativa como a la inclusión de los estu-
diantes migrantes mediante el vocabulario 
intercultural. Es importante destacar que 
esta medida solo puede ser efectiva si se 
desarrolla en un contexto educativo in-
clusivo e intercultural, donde el léxico de 
los "otros" sea fundamental en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje. La no-
ción de inclusión debe ampliarse para 
considerar las diversas dificultades aso-
ciadas a formas y grados de exclusión, 
más allá de la atención a niños con nece-
sidades educativas específicas (PIE). 
Además, la propuesta debe ir más allá 
del Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe (PEIB) en Chile, que se enfoca 
en la lengua y cultura de los pueblos ori-
ginarios, y abarcar a otros alumnos diver-
sos como los migrantes. Para ello, se 
puede adoptar una perspectiva intercultu-
ral que considere la diversidad cultural 
como eje central del proceso educativo 
(López y Küper, 1999). En este marco, el 
lenguaje y el vocabulario son una de las 
formas más significativas de conexión 
entre las diversas culturas presentes en la 
región, y juegan un rol clave en los pro-
cesos de integración de los estudiantes 
migrantes. Así, se podría fomentar una 
educación equitativa, de calidad y que 
asegure el respeto por los derechos hu-
manos (UNESCO, 2008).

Consideraciones Finales

A lo largo de este artí-
culo se ha mostrado que uno de los efec-
tos de la creciente presencia de 

estudiantes de origen migrante en el siste-
ma educativo de la Región de Arica y 
Parinacota, ha sido la existencia de im-
portantes diferencias léxicas en el voca-
bulario que utilizan los estudiantes mi-
grantes y no migrantes en las aulas. 
Nuestra evidencia inédita muestra que es-
tas diferencias no solo han generado difi-
cultades en la comprensión comunicativa 
entre los actores de la comunidad educa-
tiva, sino que además han provocado difi-
cultades en los procesos de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes migrantes 
en el sistema educativo chileno. 

En conclusión, la imple-
mentación de un vocabulario intercultural 
en las aulas como estrategia didáctica re-
sulta fundamental para abordar la diver-
sidad cultural y lingüística presente en 
los contextos educativos. Esta práctica 
permite el uso de términos diferenciados 
y refleja la riqueza de las distintas cultu-
ras representadas en el aula. La sistema-
tización de este vocabulario en las activi-
dades pedagógicas no solo promueve la 
comunicación y el entendimiento entre 
los estudiantes, sino que también fomen-
ta la inclusión, el respeto y la empatía 
hacia la diversidad. Además, el desarro-
llo de un vocabulario intercultural contri-
buye a una educación más equitativa e 
inclusiva en la frontera norte del país, 
donde la diversidad cultural es especial-
mente relevante. Al relacionar el lengua-
je con diferentes disciplinas, se fortalece 
el aprendizaje interdisciplinario y se am-
plía la comprensión de las diversas áreas 
de conocimiento.

En términos de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, es esen-
cial adoptar un enfoque interactivo y par-
ticipativo, donde las interacciones entre 
estudiantes y entre estudiantes y profeso-
res desempeñen un papel central. Estas in-
teracciones promueven aprendizajes signi-
ficativos y transformadores, al tiempo que 
fomentan habilidades sociales esenciales 
como la empatía, el respeto y la tolerancia 
hacia las opiniones de los demás. En defi-
nitiva, la incorporación de un vocabulario 
intercultural en el aula y el fomento de 
interacciones inclusivas y participativas 
son fundamentales para construir un en-
torno educativo en el que se valore y ce-
lebre la diversidad cultural, contribuyendo 
así a una educación más enriquecedora y 
equitativa para todos los estudiantes.
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communication between migrant and non-migrant students. Both 
groups of students use words which the other group does not 
understand, therefore, the creation of an intercultural vocabu-
lary is proposed to improve inclusion in the educational space.

COMMON WORDS USED BY MIGRANT STUDENTS FROM PERU, BOLIVIA, COLOMBIA, AND FELLOW 
COUNTRYMEN IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF NORTHERN BORDER OF CHILE
Carlos Mondaca-Rojas, Elizabeth Sánchez-González, Yeliza Gajardo-Carvajal and Erik Thoman-Illanes

SUMMARY

This article focuses on identifying and describing the presence 
of commonly used words of migrant and non-migrant students 
in schools in the Arica and Parinacota Region in Chile. A qual-
itative methodology was used to identify words that facilitate 

migrantes. Os resultados indicam que existem certas palavras 
usadas por ambos os grupos de estudantes que não são co-
muns, dificultando a comunicação nas salas de aula. Portanto, 
propõe-se a criação de um vocabulário intercultural para me-
lhorar a inclusão no espaço educativo.

PALAVRAS DE USO COMUM POR ESTUDANTES MIGRANTES DO PERU, BOLÍVIA, COLÔMBIA E 
COMPATRIOTAS NO SISTEMA EDUCACIONAL DA FRONTEIRA NORTE DO CHILE
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RESUMO

Este artigo tem como foco identificar e descrever a presença 
de palavras comuns entre estudantes migrantes e não migrantes 
em escolas da Região de Arica e Parinacota, no Chile. Foi uti-
lizada uma metodologia qualitativa para identificar as palavras 
que facilitam a comunicação entre estudantes migrantes e não 


