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Resumen: Las zonas fronterizas han estado y 
están presentes en el discurso público por la 
creciente preocupación en relación con los es-
pacios de trasiego humano y de mercancías 
que suponen. Basándose en ello, este artícu-
lo discute algunos marcos analíticos relativos 
a la noción de frontera para situar la actual 
discusión: por un lado, la manifiesta tenden-
cia a asociarla como un límite que marca la 
soberanía de los estados y determina quién 
está adentro y afuera; por el otro, cómo esta 
mirada nacional invisibiliza la vida cotidiana 
que se despliega en las zonas de frontera –y 
que en su constitución también demarca espa-
cios de conflicto–. A partir del caso de estudio 
de la frontera tarapaqueña (Chile), el análisis 
concluye que el funcionamiento de la frontera 
actúa como una arquitectura heterogénea; 
además, se observa cómo esta ha ido cam-
biando en su materialidad y opera como un 
dispositivo multilocal de exclusión/inclusión.

Palabras clave: Chile, frontera, nacionalismo 
transfronterizo, control, dispositivo de frontera, 
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Abstract: Border areas have been and re-
main present in public discourse because 
of growing concern around the spaces they 
entail for the transfer of humans and goods. 
Taking this as a starting point, this paper 
discusses some analytical frameworks re-
lated to the notion of borders in order to 
locate the current discussion. On the one 
hand, it shows the tendency to associate 
borders with a limit marking the sovereignty 
of states and determining who is inside and 
who is outside. On the other, the focus on 
the national ignores the daily life unfold-
ing in the border areas, whose constitution 
also demarcates conflict spaces. Using the 
Tarapacá border (Chile) as a case study, 
the analysis concludes that the functioning 
of the border acts as a heterogeneous ar-
chitecture. It is also observed how it has 
changed in materiality and operates as a 
multilocal exclusion/inclusion mechanism. 

Key words: Chile, border, cross-border nation-
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Este trabajo parte de los resultados obtenidos en la tesis doctoral titulada: «La frontera 
como dispositivo de control: análisis de la construcción material y simbólica de las prác-
ticas transfronterizas en Tarapacá-Chile» (2017), presentada por Romina Ramos y finan-
ciada por Becas Chile-Conicyt: Programa de Formación de Capital Humano Avanzado.

La territorialización del Estado moderno –entendido como ejercicio de inmovi-
lidad y relativa fijación– impuso una comprensión acerca del territorio y la sociedad 
como homogéneas y unívocas (Llopis, 2007; Haesbaert, 2013). Sobre esta base se 
expandió la preeminencia de un fetichismo estatal y de un diálogo en clave ideo-
lógica en las ciencias sociales (Wimmer y Schiller, 2002), uno de cuyos elementos 
constitutivos fue el nacionalismo metodológico, el cual comprendía que los contor-
nos sociales y territoriales coincidían con los del Estado-nación, lo que no reconocía 
el carácter heterogéneo de los espacios (Benedetti, 2018). En este contexto, desde 
los años noventa del siglo pasado, los estudios fronterizos han ido cobrando impor-
tancia para discutir los supuestos contenidos de la noción de frontera y las impli-
cancias que ello ha tenido en las ciencias sociales y humanidades. Particularmente, 
los debates más relevantes se han relacionado con la comprensión de la frontera 
como construcción social, una idea muy distante del dogma de la frontera como un 
límite (ibídem, 2015). Sin embargo, aunque estas nuevas miradas –especialmente 
provenientes de la geografía crítica– se han centrado en los relacionamientos e in-
teracciones que ocurren en y a través de las fronteras, también es innegable que la 
idea de la frontera como separación y exclusión no ha desaparecido; de hecho, ha 
vuelto al debate (Walters, 2006). 

En el caso de América Latina, en el contexto de la globalización y de los aires 
integracionistas europeos de los años noventa, se extendió una sensación gene-
ralizada respecto a que las zonas fronterizas habían superado la territorialización 
del Estado-nación (Grimson, 2005; Benedetti, 2018); sin embargo, este imagi-
nario demostró que se subestimaron los conflictos más próximos en la frontera 
desatados por las políticas de integración, como el proyecto del Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur) que, al ser elaborado desde el centro hacia la periferia, 
introdujo nuevas tensiones en las franjas fronterizas. Si bien los proyectos de 
desarrollo que se generaron tendieron a unir estos espacios periféricos a través de 
imaginarios de unión y hermandad, en ocasiones se han creado ciertos conflictos, 
como el del caso del Puente Posadas-Encarnación1, por ejemplo. 

1. Este puente, ubicado en la frontera entre Argentina y Paraguay, fue construido en el marco de las 
negociaciones del Mercosur. En su función operativa, el puente traslada y facilita el flujo masivo 



Romina Ramos Rodríguez y Marcela Tapia Ladino

189

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.122, p. 187-210. Septiembre 2019
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

Por consiguiente, aquí se considera que la territorialización del Estado en 
las zonas fronterizas, más que haber desaparecido, ha cambiado. De hecho, 
actualmente existe un amplio debate sobre la fortificación de las fronteras y su 
función, en muchos casos, más teatral que efectiva, pero que sin duda afecta a 
las personas desesperadas que quieren cruzarlas (Amoore y Hall, 2010; Brown, 
2015). Esta premisa de investigación nos introduce al análisis de las fronteras 
desde una perspectiva heterogénea, la cual permite considerar la frontera, por 
un lado, como un dispositivo abierto para la movilidad del capital, pero, por el 
otro, también como un dispositivo cerrado para ciertas movilidades humanas 
(Balibar, 2003; Heyman, 2011). Los espacios que presentan una mayor inten-
sidad en las movilidades fronterizas se caracterizan por los siguientes aspectos, 
entre otros: la construcción de infraestructuras de integración física, brechas 
de desarrollo desigual entre espacios circunvecinos, la atracción que produce 
el comercio que se genera, así como el surgimiento de una demanda de mano 
obra desde el mercado laboral (Dilla, 2016; Dilla y Álvarez, 2019). Todo ello 
contribuye a la configuración de dichos espacios fronterizos como realidades 
heterogéneas. 

El objetivo de este artículo es identificar, a través del análisis de las percep-
ciones que tienen algunos actores fronterizos, los mecanismos de control que 
se gestan desde las prácticas de agentes ubicados a distintas escalas de respon-
sabilidad, utilizando como caso de estudio las expresiones heterogéneas de la 
frontera tarapaqueña ubicada en el extremo norte de Chile. Para ello, se utiliza 
una estrategia metodológica cualitativa basada en entrevistas a actores clave2 que 
trabajan en labores de frontera, junto con la revisión de planes y programas de 
control fronterizo. El trabajo de campo fue desarrollado en el complejo fronte-
rizo Colchane3 y en la provincia de Iquique, en la región de Tarapacá (Chile). 

Este estudio se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, siguiendo 
el debate teórico en torno a la categoría de frontera y a partir de la influencia 
del Estado en los imaginarios territoriales, se identifican algunos aspectos clave 

de comerciantes; una función que, si bien se puede interpretar como una oportunidad para la 
integración, desde un lado de la frontera se percibe como un «quiebre de la identidad argentina» 
(Linares, 2009: 74), aunque desde el otro (el lado paraguayo) se vea como una oportunidad para 
el desarrollo económico. 

2. Se realizaron entrevistas estructuradas a agentes de Policía de Investigaciones del complejo fronterizo 
Colchane; a administrativos representantes del gobierno regional del Tamarugal; a encargados de 
aduana; a carabineros de Chile que cumplen funciones en dicho complejo y a agentes de la brigada 
de trata de personas de la Policía de Investigaciones. 

3. Paso fronterizo que une y separa Chile y Bolivia, ubicado en el altiplano andino a la altura de 3.998 
metros aproximadamente
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de la noción nacionalista en los estudios sobre la frontera, además de describirse 
lo transfronterizo como trasfondo teórico para pensar la movilidad; en segundo 
lugar, se analiza la frontera desde una perspectiva heterogénea, lo que permite 
considerarla como una arquitectura móvil, abierta y/o cerrada para los flujos de 
personas y mercancías según el caso y momento; en tercer lugar, se interpreta 
la franja fronteriza tarapaqueña y su configuración como espacio de movilidad, 
cotejando los resultados con el debate teórico antes expuesto y una serie de en-
trevistas realizadas; por último, se exponen las conclusiones del estudio.

El nacionalismo metodológico y lo 
transfronterizo para pensar la movilidad

En torno a la década de 1970 apareció la estrecha relación conceptual en-
tre la sociedad y la formación histórica del Estado-nación, situación que trajo 
como consecuencia aceptar ambas concepciones en los estudios sociales como 
una misma unidad de análisis (Smith, 1979). Por su parte, el nacionalismo se 
define como «la ideología orgánica correspondiente a la institución nacional que 
reposa sobre unas reglas de inclusión y exclusión de fronteras visibles e invisi-
bles, pero siempre materializadas en unas leyes y unas prácticas» (Balibar, 2003: 
51). De este modo, las fronteras concretizan la regla de exclusión e inclusión del 
territorio que delimitan; es decir, sin fronteras no habría nación. Esta ideología 
nacional asume que «el mundo de las naciones ha acabado por parecer el mundo 
natural, como si no fuera posible que hubiera un mundo sin naciones» (Billig, 
2014: 72). El nacionalismo metodológico, como estrategia de acercamiento a la 
realidad empírica, supone que la noción del Estado-nación es la forma natural 
y necesaria de la sociedad en la modernidad y, por lo tanto, el principio que la 
organiza, define y construye (Chernilo, 2006; Wimmer y Schiller, 2002; Llopis, 
2007). Este es el punto de partida del análisis de lo que en las ciencias sociales 
se denomina el nacionalismo metodológico, una influencia que, por cierto, ha 
estado presente en los estudios fronterizos desarrollados en el Cono Sur (Espina, 
2011; Tapia y González, 2014; Dilla, 2016). 

La idea de los estados-nación como contenedores de la nación tiene con-
secuencias en términos que enfatizan el sentido de separación de dos o más 
sociedades, las cuales, asimismo, se presumen homogéneas y de exclusión res-
pecto de quienes habitan dentro del territorio nacional y de quienes vienen de 
fuera (Tapia y González, 2014). A partir de lo anterior, las fronteras pueden ser 
pensadas como dispositivos creados por los estados y localizados en los lími-
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tes internacionales acordados: «En un intento inicialmente inmovilizante de 
todo lo que busque moverse hacia o desde el interior del territorio, surgiendo 
de esta forma la tensión interior/exterior mediada por la frontera» (Benedetti 
y Salizzi, 2011: 154). Históricamente, estas formas normalizadoras de enten-
der el espacio han promovido valores y normas que, en general, han afectado 
y afectan las formas de sociabilidad previa y paralela a la emergencia del 
Estado-nación (Ramos y Ovando, 2016; Ramos, 2017). En el caso de Chile, 
en conjunto, estas ideas también han prevalecido en su producción científica 
que, por lo general, no reconoce la variabilidad regional de la frontera y se 
expresa en políticas de controles fronterizos y migratorios únicos para todo el 
territorio. Ello da cuenta de que, a escala nacional, existe la preeminencia de 
una mirada centralista a la hora de comprender las regiones; un sesgo que ele-
va la experiencia centralista como 
medida de lo nacional, lo que se 
ha denominado «santiaguismo me-
todológico» (Lube et al., 2017). A 
estos presupuestos, que implican 
desatender otros aspectos –como 
la dimensión cultural, comercial 
y política que contienen los espa-
cios fronterizos–, es a lo que se ha 
referido Núñez (2013: 89) bajo la 
imagen de que «la frontera no deja ver la montaña». 

En este sentido, estudios fronterizos recientes han aportado una mirada com-
prensiva de las fronteras –en tanto que superan la noción de límite y separación– 
y las entienden como construcciones sociales y espacios de interacción (Zapata-
Barrero y Ferrer-Gallardo, 2012). Así, al centrarse en el carácter heterogéneo 
de las fronteras, se admite que la transfrontericidad también es un elemento 
de dicha variabilidad y heterogeneidad, lo que se entiende como una serie de 
relaciones, interacciones y relacionamientos de distinto tipo (formal e informal) 
y escala entre regiones colindantes que son constantes en el tiempo y que tienen 
a la frontera como referente. Estos relacionamientos se producen especialmente 
en el ámbito territorial, propiciando convergencia económica, social y cultural 
entre uno y otro lado de la frontera (Tapia, 2017). Por lo tanto, cabe advertir 
que, en numerosos espacios limítrofes, existe gran intensidad de interacciones 
e interconexiones entre personas y grupos a través de diversos vínculos regio-
nales que sobrepasan los lindes territoriales (Ribas, 2011; Campos-Delgado y 
Hernández, 2016; Tapia y González, 2014; Ramos, 2018). En consecuencia, 
si consideramos este escenario inherentemente móvil, algunos símbolos, valo-
res y prácticas no pueden ser asociados de modo simplista a un territorio na-

La idea de los estados-nación como con-
tenedores de la nación tiene consecuen-
cias en términos que enfatizan el sentido 
de separación de dos o más sociedades, 
las cuales, asimismo, se presumen homo-
géneas y de exclusión respecto de quie-
nes habitan dentro del territorio nacional 
y de quienes vienen de fuera.



Una mirada heterogénea del espacio fronterizo: el caso de la frontera tarapaqueña (Chile)

192

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.122, p. 187-210. Septiembre 2019
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

cional determinado, debido a que las fronteras son mucho más heterogéneas  
(Mezzadra y Nielson, 2013) y, en general, invitan al cruce. A pesar de la preten-
sión de los estados-nación de imputar a la frontera política divisiones culturales, 
se ha demostrado la existencia de circuitos de intercambio comercial e historias 
compartidas con sus respectivos códigos culturales (González y Parodi, 2013; 
González, 2016).

Análisis heterogéneo del funcionamiento en las 
fronteras

La idea de la frontera heterogénea nos permite constatar que, en estos 
espacios, el Estado no se ha retirado completamente, sino que ha cambiado 
su eje de intervención para promover, especialmente, los flujos «por arriba» y 
controlarlos «por abajo» (Grimson, 2004: 6). Siguiendo esta premisa, se con-
sidera que las fronteras tienen la capacidad de responder a cambiantes patro-
nes de movilidad, así como de estructurar y filtrar a los deseables de aquellos 
que no lo son a la hora del cruce (Heyman, 2011). A partir de ahí, se puede 
verificar que las fronteras no se ubican exclusivamente en el límite –en el 
sentido geográfico-político del término–, sino que también pueden residir en 
otros espacios, donde quiera que se ejerzan los controles selectivos o de segu-
ridad nacional (Campesi, 2012). Esta noción, que Balibar (2005) identifica 
como la «ubicuidad de la frontera», sobrepasa la idea de las fronteras situadas 
únicamente en los territorios demarcados políticamente como dispositivo di-
ferenciador entre un Estado y otro. Así, el control de las fronteras se adecúa a 
la necesidad que se desprende de la movilidad transfronteriza: «Las fronteras, 
lejos de desaparecer, se desplazan, mutan, se multiplican» (Gil, 2003: 53). Se 
puede decir, en otras palabras, que actualmente las fronteras desafían la lógica 
de los territorios, adaptándose a las necesidades de control que se desprenden 
del movimiento de los sujetos y las mercancías, hechos que redefinen su al-
cance espacial en virtud de la contingencia (Bigo, 2006). 

Siguiendo a Walters (2006), la frontera heterogénea se entiende a partir 
de tres perspectivas: a) la frontera militar-nacional, b) la frontera comercial-
global y c) la frontera como dispositivo de vigilancia. Desde esta tríada, los 
espacios fronterizos han sido asociados con la defensa militar de los terri-
torios nacionales, frente a la oposición interna y a menudo de los ejércitos 
vecinos; asimismo, contienen en su historia el sitio privilegiado que supone 
gestionar las reglas comerciales y, a su vez, resultan ser cada vez más im-
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portantes como espacios e instrumentos para la vigilancia de una variedad 
de actores, objetos y procesos, cuyo denominador común es su movilidad 
(Adey, 2002). De hecho, la movilidad es uno de los objetos centrales de la 
vigilancia (Bigo, 2002), específicamente de las formas de inseguridad social 
y política que han llegado a conectarse discursivamente con las movilidades 
en los espacios fronterizos. En concreto, actualmente se vive un proceso de 
re-fronterización, cuya materialización se produce a través del levantamiento 
de nuevos muros, de la creación de legislaciones restrictivas, de una ma-
yor presencia militar, de centros de detención o retención, dependiendo del 
caso, y de nuevos presupuestos para controlar los flujos. Todo ello en el mar-
co de nuevos dispositivos de vigilancia que hacen de las fronteras una reali-
dad que se reinventa en su intento de cerrarse y abrirse de una forma a veces 
sutil y sofisticada y otras de mane-
ra espectacular (Brown, 2015) y 
populista. Como señalan Walters 
(2006), De Giorgi (2012) y Be-
nedetti (2018), estas circunstan-
cias cuestionan lo que prometían 
algunos teóricos en el sentido de 
equiparar la globalización con un 
mundo subsumido en un deborde-
ring o desfronterización.

Por consiguiente, hoy en día se está asistiendo a un deslocalización de la 
frontera, o a la heterogeneidad de la misma (Balibar, 2005); es decir, si antes las 
funciones de vigilancia y control se concentraban en estos lugares limítrofes, ac-
tualmente dichas funciones también se pueden encontrar en otras modalidades 
existentes como, por ejemplo, en aeropuertos, controles biométricos, consula-
dos, departamentos de extranjería, ONG de acogida, controles de identidad 
en la vía pública, etc. (Bigo, 2002; Balibar, 2005; Walters, 2010; Mezzadra y 
Neilson, 2013). Esta deslocalización supone que lo que antes era función de la 
frontera –en cuanto control y vigilancia–, ahora se extiende más allá del límite, 
convirtiéndose esta en un dispositivo móvil, útil y necesario para los circuitos 
transnacionales y transfronterizos, que combina estrategias de apertura y cierre, 
según sea el caso (Topak, 2014).

Siguiendo esta premisa, el Estado chileno exhibe justamente esta com-
binación de estrategias de apertura y cierre de fronteras, en lo que Núñez 
(2014) denomina una «bipolaridad fronteriza». De hecho, Chile destaca 
por su virtuosa relación con organismos transnacionales y multinaciona-
les, bajo un modelo económico neoliberal que promueve una expansiva y 
agresiva libertad de circulación (Harvey, 2007). A partir de ahí, sus com-

La idea de la frontera heterogénea nos 
permite constatar que, en estos espacios, 
el Estado no se ha retirado completamen-
te, sino que ha cambiado su eje de inter-
vención para promover, especialmente, 
los flujos «por arriba» y controlarlos «por 
abajo».
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promisos internacionales en materia comercial obligan a mantener una po-
lítica de fronteras abiertas para los flujos del capital, así como a repensar 
la seguridad de aquellos territorios considerados críticos, en tanto ponen 
a prueba su estabilidad y atractivo para la inversión extranjera (Ovando 
y Ramos, 2016). En este contexto de apertura al capital, no obstante, no 
habría que olvidar el paradigma a través del cual se pretende gestionar las 
fronteras, esto es, con mecanismos propios de una lógica que descansa tan-
to en la seguridad nacional como en la implementación de una economía 
liberal (Bigo, 2002). Por esta razón, desde el aparato estatal se proyecta una 
ideología securitaria especialmente profunda en los territorios fronterizos: 
los llamados «territorios calientes» (Fuentes, 2008).

La securitización –es decir, el hacer práxico y performativo de la seguri-
dad– es utilizada para legitimar el 
uso de dispositivos de control por 
parte del Estado en asuntos consi-
derados como amenazas o vulne-
ración a la integridad e intereses 
de los ciudadanos (Wæver, 1995). 
Resulta aquí sugerente aludir a la 
idea de dispositivo de Foucault 
(1984), porque dicha idea recoge 
la heterogeneidad constitutiva de 
las relaciones de poder y el modo 

en que, a través de sus plasmaciones concretas, incide en la espacialidad de 
lo social y en las subjetividades que lo habitan. Como señala el autor (ibí-
dem: 154): «Dispositivo es un conjunto decididamente heterogéneo que 
comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisio-
nes reglamentarias, leyes, medidas administrativas (…)». Por consiguiente, 
el dispositivo hace referencia a la implementación de un aparato o de un sis-
tema que tiene una función práctica y un propósito determinado. Esta for-
ma de operar de los estados fue creada para la gestión de la población (ibí-
dem, 1999), donde las restricciones, controles y vigilancia se encargan de 
controlar el comportamiento de las personas (Deleuze, 2006; Bigo, 2008). 
Esta situación permite reorientar las estrategias de control de la movilidad 
hacia una forma fluida, implementando políticas de control fronterizo y 
migratorio con «rostro humano» (Domenech, 2013) que, mediante la im-
posición directa de costes adicionales, se espera corrijan las conductas de las 
pesonas «desviadas» (Bigo, 2006). 

Actualmente se vive un proceso de re-
fronterización, cuya materialización se 
produce a través del levantamiento de 
nuevos muros, de la creación de legis-
laciones restrictivas, de una mayor pre-
sencia militar, de centros de detención o 
retención, dependiendo del caso, y de 
nuevos presupuestos para controlar los 
flujos.
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La región de Tarapacá como caso de estudio

Tarapacá es hoy en día una de las 16 regiones que forman parte de la división 
político-administrativa de Chile. En la figura 1 a continuación se muestran sus 
características territoriales.

Figura 1. Mapa de la franja fronteriza de la región de Tarapacá (Chile) 
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Fuente: Tapia y Ramos (2013).

Como se puede observar en el mapa, Tarapacá limita al norte con la región de 
Arica y Parinacota, al sur con la región de Antofagasta, al este con el Estado Plu-
rinacional de Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico. La región fue un espacio 
trifronterizo hasta el año 2007, es decir, compartió frontera con Perú y Bolivia 
hasta la creación de la xv Región de Arica y Parinacota. Cabe señalar que la fron-
tera actual es fruto de las demarcaciones que fueron resultado de un conflicto 
bélico –la Guerra del Pacífico (1879-1883)– entre Chile, Bolivia y Perú, de modo 
que la región como tal se incorporó por completo al territorio chileno entrado el 
siglo xx (González, 2008). De hecho, el estatus jurídico de la zona, comprendida 
entre Tacna y Arica, se resolvió luego de un largo litigio en el Tratado de Lima de 
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1929, según el cual se acordó la partija de ambas provincias. Tacna quedó para 
Perú y Arica para Chile, y se estableció una nueva delimitación del territorio. Por 
lo tanto, es un territorio que posee un sentido de frontera en tanto límite, mucho 
más marcado que otros territorios, debido a una serie de disputas y litigios que 
llegan hasta el siglo xxi con demandas en tribunales internacionales que recuerdan 
el carácter separador de la frontera (Ovando, 2019). No obstante, al mismo tiem-
po es un espacio que mantiene «a nivel territorial, una historia de cooperación y 
de intercambios formales e informales y una cultura ancestral común ligada a la 
presencia autóctona del pueblo indígena aymara» (Marteles, 2009: 175). 

Actualmente, la región de Tarapacá está compuesta por las provincias de El Ta-
marugal e Iquique, con capital regional en la ciudad de Iquique. Su población total 
estimada es de 330.558 habitantes, en tanto su población extranjera representa 

el 13,7%, superando ostensiblemente 
la media nacional que se sitúa en un 
4% (INE, 2018). En la revisión de los 
datos del Censo 20174, se aprecia que, 
del total de extranjeros censados en 
la región (43.646 personas), un 75% 
son de origen fronterizo, es decir, 
32.752 personas, de los cuales el 44% 

corresponde a bolivianos y el 30,6% a peruanos. El fenómeno más reciente de la 
migración suramericana se superpone al histórico trajín fronterizo, lo que ha propi-
ciado el surgimiento de redes transfronterizas (Lube-Guizardi y Garcés, 2012) que 
explican la sostenibilidad de la movilidad en el tiempo. En cuanto a su dinamismo 
económico, Tarapacá es un espacio privilegiado en América del Sur como zona de 
intercambio económico (Ovando, 2012) de bienes, capitales y tránsito de personas 
en la subregión andina. En el ámbito marítimo, por ejemplo, esta región tiene una 
destacada proyección que la vincula al mercado de Asia Pacífico y es considerada 
una puerta de entrada para el mercado del centro oeste suramericano (centro oeste 
de Bolivia y Paraguay, así como norte de Argentina y Brasil). Esta proyección hacia 
los mercados internacionales se debe a que Chile, desde 1975, realizó una profunda 
transformación en su modelo de desarrollo, pasando de un modelo de desarrollo 
hacia adentro a un modelo neoliberal ortodoxo (Meller, 1996). Para el caso tara-
paqueño, se generó un proceso de regionalización que promovió la atracción de la 
inversión extranjera directa a través de una serie de medidas, entre ellas, la creación 
en 1975 de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) para Tarapacá. 

4. Para más información, véase: https://www.censo2017.cl/

El fenómeno más reciente de la migración 
suramericana se superpone al histórico 
trajín fronterizo, lo que ha propiciado el 
surgimiento de redes transfronterizas que 
explican la sostenibilidad de la movilidad 
en el tiempo.

https://www.censo2017.cl/
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Relacionado con estos atractivos económicos, desde los años noventa del 
siglo pasado se registra un dato significativo en la región que ha desatado la 
preocupación pública; se trata de la intensa movilidad fronteriza entre Tara-
pacá y el sureste boliviano, que recibe cada vez mayor atención en el cam-
po político (Ramos, 2018). De este modo, en Tarapacá conviven discursos 
contradictorios que buscan tanto promover políticas de «frontera abierta» 
para una migración «ordenada y regular», como de «frontera cerrada» para la 
migración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de personas (Quinteros 
et al., 2019). Un ejemplo paradigmático de lo anterior lo constituyen el Plan 
Frontera Norte (2011-2014), el Plan Nacional contra el Narcotráfico (2014-
2020) y el recientemente inaugurado Plan Frontera Segura (2018-2022). Es-
tos planes estatales, elaborados desde el Ministerio del Interior, tienen como 
objetivo controlar las amenazas no convencionales derivadas del crimen orga-
nizado, el tráfico de drogas y las migraciones irregulares5. Además, pretenden 
asegurar mayores rangos de control de acceso a fronteras terrestres del norte 
chileno, sobre la base de implementación de tecnología, así como el concurso 
de diversas agencias estatales que se coordinan para compartir información. 
Su finalidad es crear, sobre el terreno, las condiciones necesarias para sellar 
los límites y anticiparse a las fuentes de riesgo o, en su defecto, mitigarlas, 
disminuirlas o contenerlas (Leyton, 2011). 

En conjunto, la actual normativa de extranjería chilena (vigente desde 
1975)6 asume estos esfuerzos por erradicar los peligros derivados de la migra-
ción y de la movilidad transnacional, en especial, de migrantes «no deseados» 
por su origen nacional y apariencia física (Liberona, 2015). Esto abre un 
espacio de discrecionalidad a los agentes de control migratorio, lo que se 
traduce en una gran cantidad de rechazos en frontera, detenciones ilegales o 
la aplicación selectiva de los mecanismos sancionatorios, particularmente las 
expulsiones (Stang, 2016; Brandariz et al., 2018). De hecho, en el año 2018 
el presidente Sebastián Piñera propuso como meta de gobierno expulsar a 

5. En septiembre de 2018, el presidente chileno Sebastián Piñera anunció el Plan Fuerza Tarea Contra 
el Crimen Organizado, en el marco de la implementación del Plan Frontera Segura. En su discurso 
proponía «combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, cautelando la vigilancia de 
las fronteras con mayor tecnología y recursos». Para más información, véase: https://www.interior.
gob.cl/noticias/2018/09/29/fuerza-de-tarea-contra-el-crimen-organizado-protegera-la-frontera-en-
el-norte-de-chile/ [Fecha de consulta: 10.02.2019].

6. Aunque, en enero de 2019, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Cámara del Senado 
el nuevo proyecto de Ley de Migraciones, por iniciativa del Gobierno del presidente Sebastián 
Piñera.

https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/09/29/fuerza-de-tarea-contra-el-crimen-organizado-protegera-la-frontera-en-el-norte-de-chile/
https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/09/29/fuerza-de-tarea-contra-el-crimen-organizado-protegera-la-frontera-en-el-norte-de-chile/
https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/09/29/fuerza-de-tarea-contra-el-crimen-organizado-protegera-la-frontera-en-el-norte-de-chile/
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2.000 extranjeros. Finalmente, se ejecutaron 2.053 medidas de expulsión, la 
mayor cifra experimentada en los últimos 10 años7 (Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, 2019).

La frontera tarapaqueña como dispositivo de control 
heterogéneo

Para proceder al análisis de los discursos obtenidos en el trabajo de campo, 
se utilizó la herramienta teórica que propone Walters (2006, 2010 y 2011) 
abordando la frontera tarapaqueña desde tres perspectivas: a) la frontera na-
cional-militar, b) la frontera comercial-global y c) la frontera como dispositi-
vo de vigilancia. Además, como categoría emergente, se identificó una cuarta 
dimensión de la frontera ligada a la construcción cultural de los espacios 
fronterizos (d).

a) La frontera desde su dimensión nacional-militar: se centra en su característi-
ca material, que va ligada a la construcción de la lógica inclusión/exclusión de 
las sociedades disciplinarias (Foucault, 2002). Debajo de aquella línea admi-
nistrativa, germina el poder de quien otorga o niega el acceso y la libertad de 
movimiento dentro de cada espacio, controlando la capacidad actuante de los 
sujetos (Giráldez, 2016). Su principal objetivo es la defensa de la soberanía 
de un territorio, que se define por la nacionalidad de los sujetos que habitan 
dentro de sus bordes (Anderson, 1993). Lo anterior se puede ver reflejado 
en las entrevista realizadaa a un funcionario de la Policía de Investigaciones 
(PDI) de la región de Tarapacá (E-001) y a un exfuncionario de policía en 
fronteras (E-005):

«Por lo general los carabineros [policía] están encargados de cuidar la fron-
tera del país y dar paso habilitado. En este caso, lamentablemente la fron-
tera con Bolivia no tiene las barreras físicas. Por ejemplo, con Argentina 
tenemos la cordillera, entonces para que pase alguien hay una barrera, di-
gamos, y bueno con Perú tenemos campo minado, en cambio con Bolivia 
no tenemos nada» (E-001). 

7. Comunicado de la Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. 
Véase: http://subinterior.gob.cl/noticias/2019/01/03/mas-de-2-mil-extranjeros-fueron-expulsados-
en-2018/ [Fecha de consulta: 03.02.2019].

http://subinterior.gob.cl/noticias/2019/01/03/mas-de-2-mil-extranjeros-fueron-expulsados-en-2018/
http://subinterior.gob.cl/noticias/2019/01/03/mas-de-2-mil-extranjeros-fueron-expulsados-en-2018/
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«Este aspecto de migración y extranjería es nuevo en Chile. Todos los pro-
blemas se suscitan en la zona norte, obviamente por la permeabilidad que 
tienen nuestros pasos fronterizos, más que los pasos, los límites fronterizos. 
No tenemos barreras naturales que impidan el paso de migrantes ilegales, 
el caso de Perú y el límite con Bolivia y todo lo que acarrea esto. No sola-
mente extranjeros, lo que es drogas, que es algo conocido por todos (…) 
esta frontera [chileno-boliviana] es la puerta de entrada de drogas y de 
entrada de extranjeros ilegales» (E-005). 

b) La frontera desde su dimensión comercial-global: en este caso se observa cómo 
la frontera es percibida de manera contradictoria por los agentes de control. 
Ejemplo de ello es la noción de espacio fronterizo que tienen los funcionarios 
de policía que han trabajado en zonas fronterizas chilenas, los cuales consideran 
que las fronteras involucran riesgos, pero, al mismo tiempo, también oportuni-
dades comerciales. Lo anterior lo señaló uno de los policías entrevistados:

«Nosotros creemos que las fronteras son peligrosas porque aquí en Chile 
no es como en otros países. Por ejemplo, ¿cuántos países tienen 5.000 
kilómetros de frontera con otros países? Entonces, es obvio que nuestras 
zonas de frontera constituyen un peligro para Chile. O sea, es un riesgo y 
una oportunidad. Oportunidad porque tenemos un país largo y eso nos 
facilita de recursos naturales y nuestra economía, por ejemplo [sic]. Pero 
también es un peligro porque no podemos controlar todo el territorio, eso 
es imposible, muy caro, se necesitará mucho personal» (E-011).

En este relato predomina la idea de la frontera como resguardo y la geografía 
como barrera natural o cedazo (Liberona, 2015), aunque porosa, especialmente 
respecto de Bolivia, con la cual la región comparte aproximadamente 400 kiló-
metros. Si bien la Cordillera de los Andes sobrepasa los 4.000 metros sobre el 
nivel del mar, existen una serie de pasos y rutas altiplánicas ancestrales que son 
utilizados por las comunidades aymara que habitan dichos lugares y que son par-
te de prácticas tradicionales de movilidad y cruce (Tapia y Ovando, 2014). En la 
actualidad, esas prácticas y rutas se superponen a otras más contemporáneas –con 
nuevos actores y fines distintos–, como el contrabando y el tráfico de mercancías 
y personas, que aprovechan esos conocimientos y las ventajas que otorga el de-
sierto como aliados (Liberona, 2015). Aunque los agentes policiales reconocen la 
dificultad de controlar la frontera, por la vasta y extensa geografía altiplánica, se 
refuerza la idea propuesta por Núñez (2013: 91), quien afirma que «la frontera 
se impone a la montaña». Esto queda de manifiesto en el siguiente relato de un 
policía que trabaja en el complejo fronterizo Colchane:
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«Lo que sería bueno (…) que se pusieran rigurosos en ver qué tipo de ex-
tranjeros queremos en la nación. O sea, no les podemos decir a todos que 
vengan a trabajar, o si vienen a trabajar en algo que no sea productivo para 
Chile, la presencia no es necesaria. Es importante saber a quién dejamos 
pasar [por la frontera] y a quién no» (E-002). 

En efecto, lo que se verifica es una contradicción permanente entre la apertura 
y el cierre de la frontera, pero que es escasamente discutida en los dispositivos de 
control y desde quienes la resguardan. Se trata de la idea de dualidad o «bipolaridad 
fronteriza» propuesta por Núñez (2014) que contiene una proyección abierta, pero 
a la vez cerrada, de las fronteras. La variación depende de lo que pase por ella: libe-
rada para los grandes capitales y las mercancías, pero restringida para las personas y 

mercancías indeseadas. 

c) La frontera desde su dimensión como 
dispositivo de vigilancia: en esta aproxi-
mación se verifica que la frontera actúa 
como dispositivo de vigilancia que se 
articula en cualquier punto, «permi-
tiendo llenar los espacios de fronteras 

invisibles que refuerzan las fronteras de partida» (Ávila, 2015: 193). Esta inmediatez 
se materializa en extendidas redes de poder que atraviesan lugares diversos, con dis-
tintas escalas y tamaños, los cuales se encuentran en permanente relación. Ello queda 
manifiesto en el discurso de un funcionario de la Policía que cumple labores en la 
brigada de delitos de trata y tráfico de personas de la región de Tarapacá y en el relato 
de un exfuncionario del complejo fronterizo de Colchane: 

«Es un círculo de cadenas que no se rompe (…) en el caso de los extran-
jeros que han sido víctima por una u otra vía [de tráfico de personas] 
no puedan regular su situación, muchos están en calidad de testigos o 
afectados, pero también están en calidad de irregular, o sea no pueden 
trabajar y tampoco se pueden ir. Ahí hay un quiebre (…) no tienen ac-
ceso a salud ni nada (…) llegan al punto que existen, pero no existen» 
(E-002).

«O sea, son terrible los relatos, por ejemplo el abuso, les quitan las cosas, 
no informan a la gente, llegan con lo puesto. El último viaje, que es Bolivia 
a Iquique, tienen miedo de ser observados o saben que pueden ser sorpren-
didos por parte de la policía en otros lugares, los abandonan en el desierto 
[los coyotes] (…) en la pampa (…) y les dicen: “caminen en dirección 

Lo que se verifica es una contradicción per-
manente entre la apertura y el cierre de la 
frontera, pero que es escasamente discu-
tida en los dispositivos de control y desde 
quienes la resguardan. Se trata de la idea 
de dualidad o «bipolaridad fronteriza».
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norte y ahí los van a estar esperando”, caminando horas y horas y nadie los 
espera (…) pierden equipaje y todo» (E-001).

La frontera como dispositivo de vigilancia nos permite verificar su capacidad 
para reconfigurarse de acuerdo con la necesidad que se presenta al instante y que es 
capaz de sustituir su carga material por mecanismos que ya no necesitan un muro 
concreto donde poder advertir su función controladora (Amoore, 2006). Este des-
dibujamiento de la frontera (Balibar, 2003) propicia que el poder que ostenta el dis-
positivo fronterizo opere, en ocasiones, en un territorio abierto y libre de cualquier 
barrera que esconde en su interior y, en otras, articule diversos mecanismos que 
son capaces de armar al instante un gran muro donde se impone la fortaleza de su 
arquitectura. Así se desprende de la siguiente entrevista realizada a un funcionario 
de la Policía de Investigaciones en el complejo fronterizo de Colchane:

«A ver, es difícil el control en el complejo fronterizo. Entonces, carabine-
ros generalmente realiza sus controles en las áreas aledañas del complejo 
[fronterizo] de Colchane y a veces sorprende a las personas que han pasado 
de manera ilegal o sin su tarjeta de turismo. Entonces ellos toman procedi-
miento y hacen un oficio hacia la PDI y acá se toma declaración afirmando 
a la intendencia que se genera la expulsión» (E-001).

«Esto no es algo que nosotros [sic] (...) que Chile los haya ido a buscar a su 
país y los haya ingresado a la fuerza. Ellos bajo sus necesidades o bajo pro-
mesa o engaño, ingresaron de manera irregular al territorio nacional, pero 
estando acá de esa manera no van a poder regularizar y la única alternativa 
que queda es la expulsión, indefinida» (E-001).

Esta capacidad que ostenta la frontera permite penetrar el cuerpo del sujeto y 
también las acciones que se desprenden de sus apropiaciones espaciales (Mendiola, 
2012). Develar esta trama de la frontera nos acerca a su comprensión como dispo-
sitivo, pero también nos permite develar sus grietas (Giráldez, 2016). Para ello, una 
visión heterogénea de lo transfronterizo ilumina las interpretaciones hegemónicas 
de una manera crítica, en un intento de considerarlas más que como una línea de 
tierra fija e inamovible, como trazos en la arena que se dibujan y desdibujan (Parker 
y Vaughan-Williams, 2009). Esto se observa en las entrevistas realizadas al personal 
administrativo que trabaja en el complejo fronterizo Colchane:

«No, es que además es la característica ahí entre Colchane (Chile) y Pisi-
ga (Bolivia), y los pueblos que hay por ahí cerca tienen mucha relación. 
Porque hay muchos que son parientes. La relación de ir y venir ha sido 
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siempre, muchos van a comprar a la feria allá (en Bolivia) porque es más 
barato. Entonces cuando vuelven qué les puede uno decir [sic]» (E-006).

«Para serles sinceros, quizás no debería decirles esto, pero lo que pasa, 
como les decía, yo soy de la zona y acá siempre ha habido una realidad 
transfronteriza. Yo de hecho, tengo familiares en Bolivia y viceversa en 
Chile y acá la gente del pueblo es igual hay gente que se casa de acá en 
Pisiga que está a 600 metros, hay una relación de parentesco. Mucha gente 
viene a la feria [feria de comercio binacional] los días sábados» (E-004).

d) La frontera desde su dimensión cul-
tural: este último acercamiento res-
pecto de la frontera se relaciona con 
la constatación de prácticas ances-
trales, anteriores a la fundación de 
los estados-nación, y al surgimiento 
de nuevas espacialidades transfron-
terizas que se configuran casi siem-

pre sobre aquellas (Tapia y Ovando, 2014). Sin embargo, la comprobación de 
dichas prácticas en la realidad no supone una discusión del rol de la frontera 
como línea sino, por el contrario, se lee como una anomalía por parte de los 
agentes de control:

«Mucha gente pasa por pasos inhabilitados para no pasar por el control, 
sobre todo el lugareño. Hay dos pueblos súper cerca, entonces legalmente 
tienen que pasar por el complejo, pero igual pasan por donde ellos quie-
ren, lo hacen desde siempre» (E-007).

De ahí la idea de reforzar, endurecer y cercar la frontera con nuevos planes de 
seguridad y nuevas tecnologías; pero ello, en la realidad, es ineficaz en cierto modo, 
porque como señala el funcionario «[siguen pasando] por donde ellos quieren». Sin 
embargo, a su vez, estos nuevos planes son efectivos en términos performativos, 
como postula Brown (2015). Dichos planes demuestran un desconocimiento de la 
historicidad del espacio fronterizo, que originalmente no contenía una línea diviso-
ria –al menos no de la manera que entienden los dispositivos de control–, donde las 
comunidades que lo habitaban siempre se han guiado por referencias dadas por la 
toponimia sagrada y los accidentes geográficos, lo que no ha sido un impedimento 
para la circulación, el tránsito y el comercio (Garcés, et al., 2016). En suma, en este 
artículo se sostiene que estos discursos de la frontera se contraponen, conviven y 
entran en contradicción con la promesa de la globalización. De este modo, se ve-

Una visión heterogénea de lo transfronte-
rizo ilumina las interpretaciones hegemó-
nicas de una manera crítica, en un intento 
de considerarlas más que como una línea 
de tierra fija e inamovible, como trazos 
en la arena que se dibujan y desdibujan.
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rifica, a través de las percepciones de los agentes de control, que las singularidades 
propias de este espacio no han sido concebidas de un modo coordinado por parte 
del centro político a partir de sus representantes apostados en la frontera; igualmen-
te, tampoco se han considerado desde el punto de vista de la burocracia –ni de la 
academia, con la que se mantiene una íntima vinculación– a la hora de definir unas 
políticas relativas al desarrollo de Tarapacá que logren diferenciar estructuralmente 
las especificidades de esta zona fronteriza con el resto del país. 

Conclusiones

A través de este estudio se ha constatado que las interpretaciones que se asien-
tan en los agentes de control, respecto al funcionamiento de la frontera, prio-
rizan el hecho nacional sobre lo local y/o regional, muchas veces con un gran 
desconocimiento del territorio que pretenden controlar. Esta forma de entender 
los espacios fronterizos tiene importantes consecuencias en términos analíticos 
y prácticos, dado que nos retrotrae al nacionalismo metodológico, con los resul-
tados ya mencionados.

Con la finalidad de superar estas limitaciones, aquí se ha considerado que 
la noción de heterogeneidad es central para explicar las expresiones fronterizas, 
además de servir como herramienta heurística útil para comprender el funcio-
namiento de los dispositivos de control. Este reconocimiento permite el acerca-
miento al espacio fronterizo tarapaqueño –y a otros– desde distintas perspecti-
vas: desde su dimensión nacional-militar, comercial-global o como dispositivo 
de vigilancia. Al mismo tiempo, la inclusión de una categoría emergente, la 
dimensión cultural, permite develar el valor histórico y social de dichas dinámi-
cas, que son anteriores a la fundación de los estados-nación. Esta última se ha 
puesto en evidencia en la actualidad, ya que muchas de esas dinámicas hunden 
sus orígenes en los tiempos prehispánicos y coloniales, habiéndose mantenido 
invisibilizadas en el período de las repúblicas. 

Hoy en día, sobre estas prácticas se superponen muchas otras –legales o ile-
gales, formales o informales. ancestrales o globalizadas–; de modo que la noción 
de frontera solo en clave nacional no es suficiente para comprender lo que ocurre 
en sus márgenes. Para el caso tarapaqueño, esta lectura del espacio fronterizo se 
entiende a la luz de las funciones que le otorgan la globalización y la regiona-
lización de los procesos productivos que se sitúan al mismo tiempo en escalas 
(local, regional, nacional y global) y posiciones diferentes (centro y margen). En 
este sentido, afirmamos que los intereses del Estado chileno entran en tensión 
con las prácticas culturales e históricas, como las de nuevo tipo que despliegan 
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los habitantes y cruzadores de la zona fronteriza de Tarapacá. Esta imbricación 
de dinámicas y prácticas fronterizas –expresadas en movilidad, migración y cir-
culación de personas y mercancías– provoca que los sistemas de control en la 
frontera de las migraciones tiendan a reforzarse, principalmente, porque son 
leídas casi siempre como amenazas. 

En resumen, coincidimos con Stefoni y Stang (2017) en cuanto al escaso trata-
miento que las ciencias sociales chilenas han emprendido ante el reto de investigar 
sobre la estrecha vinculación que existe entre frontera, migración y seguridad. Las 
lógicas de apertura y cierre que se implementan desde las distintas escalas, y desde 
distintos lugares, oscurecen la comprensión de lo que ocurre en dichos espacios. 
Por lo tanto, consideramos que uno de los desafíos para los estudios fronterizos es 
transferir esta producción a quienes toman las decisiones en materia de frontera, 
con el objetivo de evidenciar la complejidad que representa, por ejemplo, la noción 
de seguridad. Ello porque, por una parte, se invisibiliza la historicidad de estos es-
pacios y su valor sociocultural y, por la otra, se incorpora la idea de amenaza y la ne-
cesidad de reforzar el cierre o re-fronterizar. Así, las prácticas de cruce o circulación 
en Tarapacá son vistas como anómalas, especialmente por quienes las definen como 
«indeseadas» o contrarias a los intereses comerciales, lo que supone implementar los 
planes de resguardo ya descritos y eventuales amurallamientos. En virtud de ello, 
es preciso pensar las fronteras desde una narrativa que reconozca la heterogeneidad 
y supere la idea de amenaza que se le ha otorgado en los últimos años, no solo en 
Chile, sino en distintas partes del mundo. Este cambio de perspectiva implica, entre 
otras cosas, incluir la idea de la frontera como oportunidad y recurso, elementos 
que están en la base de un sinnúmero de prácticas sociales fronterizas, actuales y de 
larga data, que explican diversas estrategias de cruce y circulación. 
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