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Resumen.

Este es un trabajo de estado del arte,  de tipo investigativo el cual tiene como propósito identificar los

principales desarrollos teóricos y metodológicos de las investigaciones producidas sobre el proceso de

movilidad humana de refugiados y migrantes palestinos en Latinoamérica desde 1948 a 2020, a partir

de  una  revisión  bibliográfica  en  bases  de  datos  especializadas.  La  metodología  es  esencialmente

documental, con un enfoque cualitativo, utilizado en técnicas de recolección, sistematización y análisis

de información. Los principales resultados del análisis agrupados por focos de investigación se observó

que los temas de investigación fueron:  Mujer, educación y familia, espacio territorial y creación de

entidades palestinas en los países de acogida, la integración socioeconómica y cultural de la comunidad

palestina en los países de acogida y la intervención política de los países latinoamericanos que influye

en la migración y refugio de los palestinos. 

Palabras clave.
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Abstract.

This  is  a  state-of-the-art  work of  a  research  type  which  aims to  identify  the  main theoretical  and

methodological developments of the research produced on the process of human mobility of Palestinian

refugees  and  migrants  in  Latin  America  from 1948  to  2020,  based  on  a  bibliographic  review in

specialized databases. The methodology is important documentary, with a qualitative approach, used in

information  gathering,  systematization  and  analysis  techniques.  The  main  results  of  the  analysis
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grouped by research focuses are that the research topics were: Women, education and family, territorial

space and creation of Palestinian entities in the host countries, the economic and cultural integration of

the  Palestinian  community  in  the  countries  reception  and political  intervention  of  Latin  American

countries that influences the migration and refuge of Palestinians.
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Introducción.

Este artículo tiene como propósito identificar los principales desarrollos teóricos y metodológicos de

las  investigaciones  producidas  sobre  el  proceso  de  movilidad  humana  de  refugiados  y  migrantes

palestinos en Latinoamérica desde 1948 a 2020, a partir de una revisión bibliográfica en bases de datos

especializadas.  El  fenómeno  de  la  migración  se  ha  convertido  en  uno  de  los  fenómenos  más

sobresalientes de los últimos años en Colombia por la masiva llegada de personas provenientes de

Venezuela,  sin  embargo,  no  es  un  fenómeno  nuevo  y  mucho  menos  conocido  por  la  academia

latinoamericana.  Latinoamérica  ha  sido  un  destino  que  funda  la  modernidad  con  las  carabelas  de

Castilla y Aragón, el que se establece como un lugar de destino de europeos pero también de esclavos

africanos. Con la formación de las Repúblicas en América y las guerras europeas, primero en Estados

Unidos y luego América Latina vio un sin número de barcos que llegan a sus tierras. El siglo XX no

fue  menos  espectacular:  la  guerra  civil  española  y  las  dos  guerras  mundiales  trajeron  a  miles  de

extranjeros de origen europeo. Sin embargo, poca consciencia se tiene de refugiados y migrantes del

medio  oriente  y  del  oriente  lejano.  Chinos,  japoneses,  libaneses,  turcos,  son  algunas  de  las

nacionalidades que han llegado hasta nuestras costas y se han establecido en la región. Con la particular

invasión del territorio palestino cedido por las potencias de las Naciones Unidas a Israel, su drama se

expresó -entre otras- en un masivo desplazamiento por todo el mundo. El caso palestino ha llamado la

atención poderosamente por la forma de su destierro, por su ubicación geográfica, por su religión y su

particular forma de resistir. La llegada de palestinos a las tierras latinoamericanas es una temática de

investigación menos conocida de la dimensión migratoria pero igualmente determinante por los aportes

de las nuevas tierras a la vida de niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres que reiniciaron su vida, por

la  forma en que se ha establecido  y comenzado una nueva vida.  Sobre esta  preocupación trata  el

presente  artículo  de  investigación,  especialmente,  considerando la  actual  coyuntura  y la  imperiosa

necesidad de vernos así mismos como seres cosmopolitas y diversos. 

Esta investigación se inscribe en un nivel perceptual según la clasificación de Jacqueline Hurtado3 que

reúne las investigaciones descriptivas y exploratorias. El nivel exploratorio tiene la cualidad de estudiar

temáticas  en  un  estado  introductorio,  aumentar  la  familiaridad  con  el  evento  de  investigación

(refugiados y migrantes palestinos en América Latina) y reunir  información que permita  establecer

estado del arte. El nivel descriptivo tiene el objetivo de caracterizar el fenómeno de estudio. Tomando

3 (Hurtado, 2012).



la guía de investigación citada para un trabajo de pregrado, el medio para conocer el objeto de estudio

fue la revisión bibliográfica especializada de investigaciones. 

Para lograr el anterior objetivo,  se construyeron sendas bases de datos a través de herramientas de

búsqueda,  sistematización  e  identificación.  El  trato  de  la  información  se  dirigió  a  caracterizar  los

principales enfoques y temáticas desarrolladas por los diferentes autores y autoras. El producto de los

análisis de las matrices fue el establecimiento de cuatro temáticas principales:  a) Mujer, educación y

familia. Un efecto de la migración que recae en la población palestina; b) Integración socioeconómica y

cultural de la comunidad palestina en los países de acogida; c) Espacio territorial de identificación y

creación  de  entidades  palestinas  en  los  países  de  acogida;  d)  Intervención  política  de  los  países

latinoamericanos  que  influye  en  la  migración  y  refugio  de  los  palestinos.  El  desarrollo  de  estas

dimensiones serán plasmadas más adelante. 

Antes de presentar los resultados, es necesario hacer algunas precisiones conceptuales. Un migrante

según el autor Edwards4, es esa persona que abandona su residencia habitual, bien sea a nivel nacional

o internacional, en busca de una mejor calidad de vida. Esta migración puede darse de dos maneras, la

primera  de forma voluntaria  y  por  otro  lado tenemos  la  segunda,  cuando una  persona no tiene  la

voluntad de salir de su país de origen, sino que es obligada a hacerlo por razón de violencia, situaciones

ambientales,  persecución política,  entre  otras.  Esta  se denomina:  migración forzada y según pueda

verse a  la  luz de la  Convención sobre el  Estatuto  de los Refugiados (1951) de la  Declaración  de

Cartagena  (1984)  y  muy  especialmente,  del  Decreto  1067  de  2015  del  Ministerio  de  Relaciones

Exteriores,  podemos hablar de refugiados.  La convención de Ginebra de 1951 se define como una

persona que 

(…)  debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su

nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal

país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos,

fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores,

no  quiera  regresar  a  él  (…) (CONVENCIÓN  SOBRE  EL  ESTATUTO  DE  LOS

REFUGIADOS, 1951)

4 (Edwards , 2017).



Hoy en día, las personas que son desarraigadas de manera forzosa por los conflictos y persecución

política a nivel mundial, supera los 65,5 millones de personas a finales de 2016 (Edwards, 2017).

Ahora, delimitando en términos temporales, este artículo ubica la situación de los refugiados palestinos,

la cual ha sido una de las situaciones de mayor impacto que persiste hasta los presentes días. Esta

situación se origina con la llegada de las personas judías a territorio palestino de la Primera y Segunda

Guerra  Mundial,  avivado  por  el  mandato  Británico  de  Palestina  y  por  la  Resolución  181  de  la

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU,  de noviembre de

1947. Dicha orentación política recomendó la división de Palestina y desembocó conflictos armados

entre árabes y judíos como lo sostiene la autora Bijit 5. Tras estos conflictos, los refugiados palestinos

emigraron a diversos campamentos y países del mundo. Se han documentado dos oleadas de migrantes

palestinos recientemente que serán objeto de este trabajo: La Guerra de los Seis Días en 1967 y,  por

último, la llegada en 1991 como consecuencia de la Guerra del Golfo (El Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados), en julio de 2003. 

En América Latina, la migración palestina tiene sus orígenes a partir del siglo XIX provenientes del

Líbano, Siria, Palestina y Turquía. Migración que ha sido visible a nivel internacional producto del

reconocimiento simultáneo de varios países de esta región al Estado de Palestina desde 2010 al 2011.

Teniendo en cuenta que Latinoamérica no desempeñó un papel relevante de mediación en el conflicto

de Medio Oriente, la atención de las Naciones Unidas sobre el tema, a su vez la latente necesidad de

Israel y Palestina de fortalecer las alianzas internacionales de una manera dinámica, hizo que los países

latinoamericanos fueran convocados para tomar alguna postura al respecto. Es preciso decir que, es

confusa la información de la presencia árabe y musulmana en América Latina y el Caribe. Se estima

que en América Latina y el Caribe viven unos 20 millones de árabes (musulmanes y cristianos). El

principal destino de estos inmigrantes de origen árabe han sido Chile, Brasil y Argentina. En Brasil se

estima que viven unos 10 millones de árabes, la mayoría libaneses. Hay alrededor de 6 millones de

musulmanes que se reparten entre Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia y Venezuela (Ortiz, 2012).

Ahora, teniendo en cuenta que este documento se publicará en Colombia, se puede manifestar que, para

el caso de la sociedad colombiana, el mundo árabe presenta dos problemas: el desconocimiento general

sobre un mundo árabe y la confusión sobre lo poco que se conoce. Sobre esta premisa el profesor

Edward Said establecía que un elemento indispensable es la denominación que reciben los migrantes

5(Bijit, 2012).



árabes a quienes se les llama “turcos” debido a que la mayoría de ellos llegaron del mundo árabe estaba

bajo dominio del Imperio Otomano (De Currea, 2005).

Describir las investigaciones que se han realizado desde 1948 al 2020 sobre las migraciones de los

palestinos hacia América Latina, ayudará considerablemente a establecer mejor su condición nacional y

el  significado  de  sus  vidas  en  el  territorio  latinoamericano.  Existen  pocas  investigaciones  que

establezcan un estado de la cuestión sobre el tema que se viene explicando, por tanto, la investigación

exploratoria resulta de importancia para quienes después deseen profundizar sobre dicha temática.  La

forma de presentar los resultados no será en el tono habitual de una revisión bibliográfica, la particular

narrativa  usada  será  como si  fuera  cada  capítulo  un  escrito  unificado,  sin  estar  permanentemente

haciendo explícito lo que dijo un texto y el otro. Se respetará lo que dice cada autor y autora con la cita

respectiva pero se buscará un discurso más ameno al lector y lectora. 

Metodología

Este  trabajo  consiste  en  la  elaboración  de  un  estado  del  arte  de  tipo  investigativo  esencialmente

documental, (Hurtado, 2012) contribuyendo al desarrollo sistemático, teniendo como base el siguiente

interrogante investigativo ¿Cuáles son las principales investigaciones que se han producido desde 1948

al 2020 sobre migrantes y refugiados palestinos en Latinoamérica?  Este tipo de investigación permite

la identificación de autores y autoras que han desarrollado el tema, dejando un precedente en cuanto a

temáticas, teorías y metodologías empleadas. 

Para el desarrollo de este trabajo se agotaron tres etapas. La primera, consistió en realizar un mapeo de

bibliotecas  digitales  o bases de datos especializadas  y centros de documentación electrónicos.  Para

lograrlo, se establecieron por escrito los criterios para orientar la delimitación de la unidad de análisis,

en otras palabras, se elaboró una herramienta en excel para su recolección y sistematización en base a

criterios previamente definidos. Se ejecutaron reuniones virtuales para una orientación permanente en

la construcción de la unidad de análisis a través de la identificación de documentos e instrucciones

relevantes.  La búsqueda del material  se desplegó en las siguientes bases de datos: Google Scholar,

Redalyc, Dialnet, Scielo, ProQuest, Scopus, DOAJ, JSTOR, Harvard Digital Colletion.

De la recolección anterior, de filtrar por palabras claves, revisión de resúmenes y palabras claves que

dieran  cuenta  de  la  especificidad  del  tema,  se  obtuvieron  131  trabajos  que  aluden  al  tema  de  la



migración  de  la  población  palestina  a  América  Latina.  De  esta  cifra,  87  trabajos  cumplieron  los

requisitos de búsqueda y se excluyeron 44 por la irrelevancia en el tema. Una vez empleada la lectura

de los documentos aceptados, se exceptúan 49 documentos porque estaban fuera del rango temporal

para la investigación, otros se descalificaron por el tipo de documento, es decir, que eran artículos de

prensa que no cumplían con el  requisito de ser una investigación académica.  Finalmente,  otros no

fueron tenidos en cuenta porque se desarrollaban en idioma diferente al castellano. Es decir, que la

investigación tuvo en cuenta 39 documentos bastante relevantes y sustanciales.

Los criterios fundamentales de la selección de los trabajos fueron cuatro: estar relacionados con el tema

de los migrantes o refugiados palestinos en América Latina, tener un carácter investigativo, con objeto

de estudio, así como el método de investigación y haberse abordado la unidad de análisis entre los años

1948 y 2020. Y finalmente,  estar escritos en castellano (español). En cuanto a los instrumentos de

recolección empleados en este estudio, se definieron a partir de descriptores principales, tales como:

características de la documentación, temáticas, problemáticas, actores particulares, que en este caso es

la población palestina y una delimitación espacial y temporal que es latinoamérica y el tiempo descrito

anteriormente (Fernández, 2002).

Ahora bien, en el segundo paso, fue la organización de datos. Se partió de trabajos realizados con base

en los instrumentos adecuados para cumplir con el propósito deseado. El estado del arte se construyó

formulando  preguntas  clave  (Guevara,  2016),  las  cuales  fueron ubicadas  en  la  ficha  de  contenido

(excel). Este instrumento fue alimentado paulatinamente, una vez se iba realizando la lectura de cada

uno de los textos que fueron tenidos en cuenta para el desarrollo de este trabajo (Hurtado, 2012). Se

fueron creando subfichas, nutridas con los componentes relevantes y contenidos en cada uno de los

documentos seleccionados.

Finalmente, la tercera fase fue el análisis riguroso y profundo de los datos.  Cada documento, se analizó

con base en la técnica de codificación empleada en las investigaciones cualitativas (Escudero y Cortez,

2018). Creando de esta manera códigos descriptivos y códigos interpretativos. Este procedimiento se

empleó dentro de las fichas de contenido diseñadas, posteriormente organizadas en Microsoft Excel,

también  se  utilizó  la  herramienta  de  Microsoft  Word para  redactar  de  una  manera  más adecuada,

información relevante del material utilizado, que posteriormente se consignó en las fichas ya descritas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante resaltar el ejercicio de búsqueda en en universo



virtual,  el  trabajo  de  escritura  y  la  interpretación  de  la  información  recolectada  a  lo  largo  de  la

investigación.

En  la  tarea  que  constituye  la  revisión  documental  siempre  se  guardó  el  respeto  a  las  fuentes  de

información,  los derechos de autor,  recolección de datos de una manera bastante  organizada y por

supuesto una interpretación con la mayor compromiso y responsabilidad que esta merece. Así mismo,

se realizó un ejercicio de relectura de cada uno de los datos registrados para garantizar la integridad del

análisis y una consulta bastante amplia teniendo en cuenta la complejidad del tema objeto de estudio,

evitando de esta manera errores en la selección de los documentos, guardando relación con bases de

datos acreditadas.   

Resultados

Desde el inicio de la investigación se tomaron 131 trabajos que aluden al tema de la migración y/o

refugiados de la población palestina hacia América Latina desde 1948 a 31 de julio de 2020, de los

cuales se revisaron 87 y se descartaron 44 por irrelevancia con los marcadores de selección. El trabajo

se  realizó  sobre  39  documentos  seleccionados:  17  de  ellos  son  artículos  de  investigación,  4  son

capítulos  de libros  y 3 son tesis  de grado. Se caracterizan porque son productos que tienen como

materia principal las fuentes documentales, tal y como se evidencia en la siguiente tabla:

Autor Título Tipo de 

Documento

Tipo de 

investigación

Espín Ocampo, 

Julieta.

Origen y evolución de la 

comunidad palestina en Chile.

Artículo de 

investigación.

Documental.

Bracco, Carolina.

Entre la tierra y el honor: 

estrategias de resistencia de las 

mujeres palestinas.

Artículo de 

investigación.

Documental.

Baeza, Cecilia. América latina y la cuestión 

palestina (1947-2012).

Artículo de 

investigación.

Documental.

Bahajin, Said.
El modelo Latinoamericano en la Artículo de 

Documental.



integración de los inmigrantes 

árabes. investigación.

Fuentes, Velvet 

Rosemberg. El islam centroamericano.

Artículo de 

investigación. Documental.

Caro, Isaac.

Identidades Islámicas 

Contemporáneas en América 

Latina.

Artículo de 

investigación. Documental.

Ortiz, Juan de 

Jesús.

América Latina Frente al 

Conflicto Palestino-Israelí.

Artículo de 

investigación. Documental.

El Attar, Heba.

Memorias acústicas palestino-

chilenas: el caso de “Palestina 

por siempre”.

Artículo de 

investigación. Documental.

Tapia, Jorge 

Araneda.

Las ilusiones y los padecimientos

de la emigración. El caso de los 

inmigrantes árabes musulmanes 

levantinos a chile 1930-1950.

Artículo de 

investigación. Documental.

Flores Torres, 

Mariela.

El problema de la representación 

en la construcción de la Historia. 

Análisis del caso en las 

comunidades palestinas en 

Argentina y en Chile.

Artículo de 

investigación. Documental.

Zeraoui, Zidane.

La inmigración árabe en México:

integración nacional e identidad 

comunitaria.

Artículo de 

investigación. Documental.

Guglielmelli 

White, Ana.

Un pilar de la protección: 

Reasentamiento solidario para 

los refugiados en América Latina

Artículo de 

investigación. Documental.



Agar, Lorenzo; 

Saffie Nicole

Chilenos de origen árabe: la 

fuerza de las raíces.

Artículo de 

investigación. Documental.

Botta, Paulo.

La diplomacia argentina y la 

partición de Palestina desde el 

punto de vista de sus 

protagonistas.

Artículo de 

investigación. Documental.

Alvarez, Edduar 

Bassan El 

Khuffash.

Venezuela, la partición del 

mandato británico de Palestina y 

el nacimiento del estado de 

Israel.

Artículo de 

investigación. Documental.

Taboada, Hernán. El islam en América Latina: del 

siglo XX al XXI.

Artículo de 

investigación.

Documental.

Lekanda Laban, 

Paula.

Chile y la obligación ética de 

recibir refugiados.

Artículo de 

investigación.

Documental.

Gómez Cervantes,

Yuri M.

América Latina y Palestina. Un 

acercamiento desde el 

pensamiento crítico de José 

Carlos Mariátegui. Capítulo de libro. Documental.

De Currea-Lugo, 

Víctor.

Colombia y el Estado palestino. Capítulo de libro. Documental.

Antonia 

Rebolledo; 

Lorenzo Agar.

La inmigración árabe en Chile: 

los caminos de la integración.

Capítulo de libro. Documental.

Aliaga Sáez, 

Felipe y Flórez de

Andrade Andrés 

Angelo.

Dimensiones de la migración en 

Colombia.

Libro de 

investigación. Documental.



Solórzano Morán, 

Claudia.

La migración palestina hacia el 

Ecuador y su influencia en la 

sociedad y política exterior 

ecuatoriana. Tesis de Grado. Documental.

Cortés Leiva, 

Victor Sandro.

“Sueños de Vida” Refugiados 

Palestinos en la Comuna de San 

Felipe. Tesis de Grado. Documental.

Solano Merchán, 

Aylin Stefany.

Análisis comparativo de la 

política exterior colombiana 

frente a los intereses del Estado 

de Palestina, con las últimas 

administraciones de Álvaro 

Uribe y Juan Manuel Santos. Tesis de Grado. Documental.

Por su lado, las investigaciones que son producto de un trabajo de campo, es decir, un contacto directo

con palestinos migrantes, fueron 15: 8 de ellas son artículos de investigación, uno es capítulo de libro, y

6 son tesis de grado, visto de la siguiente manera:

Autor Título

Tipo de 

Documento

Tipo de 

investigación

Kayayan, Vicken.

El enclave palestino en la 

Ciudad de Guatemala.

Artículo de 

investigación. Campo.

Flores Torres, 

Mariela.

Pensar representar. Comunidad 

palestina en Argentina: una 

aproximación teórica.

Artículo de 

investigación. Campo.

Márquez, 

Francisca.
Inmigrantes en territorios de 

frontera. La ciudad de los otros. 

Artículo de 

investigación. Campo.



Santiago de Chile.

Bijit Abde, 

Karina.

El proceso de integración social 

de los refugiados palestinos 

reasentados en región de 

Valparaíso, Chile.

Artículo de 

investigación. Campo.

Carrasco Aguilari,

Claudia; Molinai, 

Mariadne y 

Baltari, María 

Julia.

Inmigración, Infancia e 

Integración Socioeducativa: Un 

Estudio Etnográfico Sobre Niños

Palestinos en Chile.

Artículo de 

investigación. Campo.

Estrada, 

Baldomero.

Integración laboral y social de 

las colectividades árabes en las 

ciudades medianas de Chile 

durante el siglo XX: el caso de 

Quillota.

Artículo de 

investigación. Campo.

Botiveau, 

Bernard; Salcedo 

Fildago, 

Hernando.

Nuestros primos remotos de 

Colombia. Percepciones 

palestinas de la emigración hacia

América Latina.

Artículo de 

investigación. Campo.

Guerra Villalón, 

Maria Magdalena.

Cuando los ritos de paso se 

celebran lejos de casa. 

Continuidad y ruptura en la 

comunidad palestina-libanesa de 

Monterrey.

Artículo de 

investigación. Campo.
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Aún así,  este  dato  es  apenas  descriptivo.  El  principal  objetivo  era  caracterizar  el  fenómeno de  la

movilidad  humana  transfronteriza  de  origen  palestino  y  para  ello  era  vital  entender  los  focos  o

temáticas  que  eran  relevantes  para  los  investigadores.  La  puesta  en  conjunto  de  todas  las

investigaciones estudiadas demuestran que hay un importante interés por ciertos aspectos que serán

descritos a continuación. Dichos focos de investigación son: Mujer, educación y familia. Un efecto de

la  migración  que  recae  en  la  población  palestina;  Integración  socioeconómica  y  cultural  de  la

comunidad palestina en los países de acogida; espacio territorial y creación de entidades palestinas en



los países de acogida; y;  la  intervención política de los países latinoamericanos que influye en la

migración y refugio de los palestinos.

Mujer, educación y familia. Un efecto de la migración que recae en la población palestina.

En este capítulo se tendrá en cuenta la importancia de las mujeres palestinas que sufrieron el desarraigo

y el de sus familias, según es narrada por los autores en sus investigaciones. La influencia de la familia

de los migrantes para una satisfactoria travesía, de la misma manera se tiene en cuenta la educación y

atención  que  han  tenido  los  migrantes  palestinos  en  los  países  que  los  recibieron.  La  comunidad

palestina,  tiene una la relación entre la pérdida del honor y la tierra,  que se hacen presentes en el

activismo  decolonial6 de  las  mujeres  de  palestinas  migrantes  en  Latinoamérica.  La  situación  de

desarraigo que han vivido los palestinos, sumado a la inminente desintegración de las familias, son los

factores que producen la deshonra del pueblo palestino, la perdida del respeto en la que las mujeres

pagan un precio mayor, al ser tratadas como la única mercancía disponible entre los hombres (Bracco,

2020). Esto se tradujo en un ultraconservadurismo7 que solo fue reevaluado con el activismo femenino

que a su vez,  apoya la  liberación palestina  y el  boicot  judío8 desde Latinoamérica.  Es así  que los

movimientos de mujeres palestinas en Latinoamérica estaban articulados con los movimientos que las

mujeres palestinas que se encontraban en medio oriente,  buscando identificar un lugar dentro de la

sharia musulmana con la Declaración de la Autoridad Palestina. Esta sintonía entre causas, reflejó un

movimiento  comunicativo  y  articulado  al  papel  de  líderes  que  movilizaron  causas  y  discursos  de

liberación internacionalmente permitiendo así un reconocimiento a todo nivel.

La migración árabe a Chile que hubo desde principios del siglo XX significó la llegada de miles de

inmigrantes  que  buscaban  oportunidades  para  mejorar  sus  condiciones  económicas  y  sociales,  los

palestinos se encontraron con muchas dificultades, ya que en Chile no existía ninguna política frente a

la migración árabe por lo que tuvieron que adaptarse a las condiciones que existían en su momento. Un

aspecto que facilitó este proceso fue la “migración en cadena” (Agar y Saffie, 2005), el que se definía

como un mecanismo bajo el que todos los habitantes de una misma ciudad o aldea decidían migrar al

6 El pensamiento decolonial es una de esas propuestas que se propone discutir el enfoque de las herencias coloniales en América
Latina. Esta corriente surge dentro del debate crítico de las Ciencias Sociales, originalmente en las áreas de Sociología, Historia, y
más recientemente en las Relaciones Internacionales.(Bravo, 2017.)

7 De la tendencia política conservadora más radical o relacionada con ella. política ultraconservadora. (lexico.com, s. f.)

8 El 1 de abril de 1933, los nazis realizaron la primera acción planeada a nivel nacional en contra de los judíos: un boicot a negocios y
profesionales judíos. El boicot era una represalia y un acto de venganza contra las historias de atrocidades (Gruelpropaganda) que los
judíos alemanes y extranjeros, asistidos por los periodistas extranjeros, alegadamente circularon en la prensa internacional para dañar
la reputación de la Alemania nazi. (Enciclopedia del Holocausto, s. f.)



mismo tiempo y al mismo lugar,  influyendo en la acomodación geográfica de esta población. Esto

hacía posible que las familias permanecieran en contacto conservando sus costumbres y cultura, es

decir,  que  el  papel  de  familia  en  las  migraciones  palestinas  era  sumamente  importante  ya  que  le

ayudaba a soportar todas las dificultades que surgieran en todo el proceso de adaptación en dicho país.

Teniendo en cuenta que la migración para cualquier persona es bastante compleja, para la comunidad

palestina fue aún mayor por aspectos tan importantes como lo es la posibilidad de comunicación y

manejo del idioma en el país de llegada, como es el caso de Chile, se percibe que en este país tuvieron

bastante  apoyo  en  ese  aspecto,  brindándole  a  las  familias  palestinas  clases  de  español  para  que

posteriormente los niños accedieran a una educación básica primaria, pero como expone Espín en su

investigación,  estas  familias  padecían  cierto  rechazo  social,  especialmente  los  menores  porque

sufrieron de discriminación y abuso por sus pares en los colegios donde fueron matriculados,  algo

llamativo  fue  que,  es  mas  marcada  dicha  discriminación  en  las  instituciones  de  clase  media  baja.

(Espín, 2020).

Es tan marcada esta situación, que la escuela se ha convertido para los palestinos migrantes en una

forma  de  socialización  en  Chile,  sin  embargo,  su  ingreso  no  ha  estado  libre  de  problemas,  para

Carrasco,  Molinai  y  Baltari,  esta  discriminación  en  la  escuela  sería  denominado  un  conflicto

interétnico. Es posible hablar de un conflicto interétnico y no sólo intercultural, ya que lo que pone en

conflicto el diálogo y mestizaje de ambas culturas estaría dado por la pertenencia a un grupo de origen

en particular que poco tiene que ver con el grupo de origen del lugar al que llegan. Los procesos de

discriminación muestran una nueva cara de la violencia,(Carrasco , Molinai y Baltari, 2013), ahora una

violencia de tipo simbólica. En este sentido, la escuela despliega sus dispositivos de control social para

ejercer  violencia  simbólica interétnica,  la que a su vez ataca  directamente  el  desarrollo  de hábitos

culturales  de  los  palestinos.  Es  por  esto  que  la  escuela  en  vez  de  generar  un  proceso  sano  de

comunicación cultural o de socialización, revictimiza a los refugiados.

Del mismo modo, en dicho país de acogida se crea un programa para refugiados del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas (ACNUR) para las familias refugiadas,  en el caso de los palestinos,  dicho

programa,  consiste entre  otras cosas,  la  enseñanza en competencias  laborales,  del español  y se les

otorgan una asignación económica mensual (Bijit, 2012). Con el fin de conservar dicho núcleo de la

sociedad que es la familia.



Ahora  bien,  para  comprender  la  identidad  y  la  memoria  de  la  comunidad  migrante  palestina,  es

necesario  articular  tres  dimensiones:  “el  espacio  de  la  memoria  emblemática,  el  espacio  de  las

pertenencias  colectivas  y  el  espacio  del  hogar  originario”  (Contreras,  2015).  Esos  elementos  son

centrales  cuando se  trata  de  una  comunidad  que  ha  sufrido  desplazamiento  forzado.  Al  vivir  una

desarticulación de la vida social  y familiar,  el refugio de las personas se encuentra en la memoria

colectiva, en la relación que puede encontrar con otros, con una comunidad que lo supera y lo abraza.

Es decir, la memoria contribuye a construir entidades individuales y colectivas, es una forma de definir

al  sujeto  y  de  permitirle  un  marco  de  referencia  desde  el  cual  juzga  su  realidad:  “las  memorias

emblemáticas de la Nakbha, la Guerra y Al-Tanf o tierra de nadie son el imaginario articulado de una

historia común” (Contreras, 2015). Para esta autora, el espacio de la memoria emblemática, se expresa

fundamentalmente en la idea del lugar originario y de su familia, de la tierra a la que se espera retornar

y todas las memorias articulan con relación a esta idea, a el anhelo constante de ser reparados por

medio de la tierra. Se define a los palestinos como una diáspora, es decir, “un grupo que articula su

memoria con base en el lugar de origen, que se cuestiona a partir de la transmisión y reproducción del

compromiso  de  la  comunidad  con  el  retorno”(Contreras,  2015).  Estos  rasgos  los  comparten  los

refugiados que viven en Chile desde el 2008, y son transmitidos incluso aquellos hijos que son nacidos

en Chile,  es decir,  la memoria  del desarraigo es transmitida,  como también la autoafirmación y la

asignación de identidad palestina.

En el caso de un estudio desarrollado en Guatemala, se pudo identificar que de acuerdo a la cultura en

este país, la comunidad palestina debe tener una vida endógama, cuya orientación de vida se conduce al

regreso a su país de origen de acuerdo a lo siguiente:

Los vínculos mantenidos con la tierra natal también se manifiestan en la formación del hogar y

del proyecto familiar. Aunque algunos inmigrantes se casen con mujeres guatemaltecas (a veces

de ascendencia palestina o árabe), una gran parte regresa temporalmente a Palestina (durante 3 a

6 meses) para buscar pareja y contraer matrimonio.  En muchos casos,  los matrimonios son

arreglados por los padres del migrante con hijas de familias amigas o cercanas. Tras un período

de tiempo en la tierra natal,  los migrantes  regresan a Guatemala con sus esposas.(Kayayan,

2020) 

En Monterrey,  es de suma importancia  la familia  en la sociedad para la determinar  una verdadera

identidad de los migrantes. Pero además la familia, dichos migrantes también tiene entre sus funciones,



la  transmisión  de  la  cultura  a  las  nuevas  generaciones,   transfiriendo  normas,  formas  de

comportamiento, aspectos importantes y rituales, entre otros. Es entonces que la familia y la sociedad

son el marco de referencia para el ejercicio de la interacción y las relaciones interpersonales. (Guerra,

2014).

Se puede concluir que en el caso de la comunidad palestina y libanesa en Monterrey, hay una ruptura

con sus costumbres de origen, sobre todo en el ámbito del nacimiento, crecimiento y la muerte. Los

nuevos migrantes tienen costumbres que distan de sus antecesores como la de planificación familiar.

Pero también hay una continuidad con algunas prácticas  como la predilección de los primogénitos

varones  y  los  matrimonios  arreglados.  El  nuevo ambiente  cultural  influye  en  esta  reproducción  o

pérdida de tradiciones culturales. 

Integración socioeconómica y cultural de la comunidad palestina en los países de acogida.

En este ítem se aborda el proceso de asimilación social de los grupos árabes, incluyendo los palestinos

en las sociedades receptoras latinoamericanas, encontrando  que este modelo de integración cultural,

social y económico fue exitoso. Históricamente los migrantes árabes tuvieron la oportunidad de elegir

libremente  el  país  latinoamericano  en  que  deseaban  vivir.  Esto  les  permitió  adaptarse  de  manera

autónoma a las condiciones que les imponían las sociedades receptoras,  sociedades que tenían una

característica  esencial  “como  sociedades  nacionales  aún  se  encontraban  en  formación” (Bahajin,

2008).  Esta  característica  comparada  con  las  ya  viejas  naciones  europeas  ponía  a  las  naciones

latinoamericanas en ventaja como escenario de migración, ya que sus sociedades no encontraban una

exacerbada inhibición por lo nuevo y ajeno, es decir, por el migrante en su esencia. También se afirma

que el éxito de dicha integración se basa en el hecho de que los productos culturales, habilidades en la

cocina,  la literatura,  la música y, por otro lado, la transformación económica,  muestran de manera

definitiva que a pesar de que los migrantes desconocían la cultura y la lengua de los países en que

terminaron viviendo, su adaptación refleja un esfuerzo mutuo por la comprensión (Bahajin, 2008). 

Tanto es así que se sostiene que el  islam es cada vez más común en Latinoamérica.  Haciendo un

estudio bibliográfico sobre la presencia de esta religión en América Latina a través de los años, desde

un islam precolombino, colonial, a la inmigración árabe que hubo a finales del siglo XIX hasta el XX.

Después  de  analizar  las  cifras  de  musulmanes  a  finales  de  los  años  80  y  el  fenómeno  de  las

conversiones. Encontrando que las manifestaciones del islam no son iguales y varían dependiendo de la



sociedad del país en donde se encuentre. Finalmente se intuye que, al ser una de las religiones más

difundidas en el mundo progresando de una manera cada vez más fluida, al igual que por sus técnicas

de proselitismo, y su adaptabilidad al mundo actual, en unos años llegará a ser la religión con más

adeptos9 en el mundo (Taboada, 2010).

En el mismo sentido, se tiene la crítica de Mariátegui  sobre América Latina y Palestina,  donde se

encuentra  que  las  migraciones  no  son  sólo  un  desplazamiento  de  personas,  sino  también  un

desplazamiento de ideas. Así en esas relaciones, son fundamentales los intercambios de tipo intelectual,

porque son las migraciones las que conectan a los pueblos con el mundo, tal es el caso del intelectual

José  Carlos  Mariátegui10 cuya  figura,  “contribuye  a estrechar  los  vínculos  de los  movimientos  de

izquierda y marxistas de Palestina junto con los Latinoamericanos”(Gómez, 2015). Este intelectual,

afirma que los pueblos latinoamericanos y palestinos los une al ser víctimas de la violencia occidental,

que han sido sometidas  al  colonialismo y la enajenación de su soberanía.  Se afirma que la mayor

motivación  que  rodea  a  las  expansiones  colonialistas  en  Latinoamérica  y  en  Palestina  es  la

reproducción de los capitales extranjeros, cuya expansión pasa por encima de la lógica histórica, del

derecho a los primeros habitantes, como ocurre entre judíos y palestinos, como ocurrió entre indígenas

y españoles.  En cuanto al proceso de migración masiva que de palestinos vivió Perú, esta condición

común a los pueblos, no era racionalizada, ya que a los palestinos se les representaban como europeos,

como pertenecientes al llamado “primer mundo”(Gómez, 2015).

El  fin  de  la  dictadura  chilena  y  el  inicio  de  su  democracia  marcó  un periodo  de  inmigración  de

refugiados palestinos.  El  proceso de inserción a la  vida social  de estos inmigrantes  en Chile  tiene

diferentes aspectos, algunos positivos son que no han tenido ninguna percepción de discriminación por

alguno de los entrevistados en ese estudio, su religión no ha sido motivo de rechazo aunque sí influye

en ciertos comportamientos que tienen los refugiados. Uno de los aspectos que más ha afectado a los

inmigrantes palestinos es el aprendizaje del idioma y la burocracia chilena y la confusión con  los

diferentes trámites que tienen que realizar.  Otra dificultad que presentaban se encuentra  en el  área

laboral ya que aunque varios pedían trabajo, lo que buscaban eran donaciones monetarias.  Es entonces

que reconocen a los refugiados como actores sociales que tienen una condición especial debido a la

9 Partidario o seguidor de una persona o una idea’. El complemento va introducido por a o de: «Los adeptos a una secta suelen
esforzarse en distinguirse del resto de la sociedad» . (Real Academia Española, s. f.)

10 José Carlos Mariátegui La Chira; Moquegua, 1894 - Lima, 1930. Ensayista peruano, uno de los pensadores más influyentes en el
ámbito de la reflexión sobre la cultura y sociedad de su país.  Destacado activista político,  fue además el  fundador del Partido
Socialista Marxista Peruano.(Ruiza, Fernández, y Tamaro, 2004)



naturaleza  de  su  inmigración  forzosa,  por  esta  razón  deberían  tener  aceptación  total,  al  igual  que

beneficios por su situación, pero esto no implica que no tengan también deberes y obligaciones que les

ayude a que su proceso de integración sea más fácil (Amstein, 2019). 

Desde finales del siglo XIX, al ser uno de los países que generosamente ha aceptado inmigrantes. Para

Espín,  esta  integración  social  consiste  en  que  los  factores  que  impulsaron  este  proceso  fueron

cambiantes según las tres oleadas de migración que llegaron al país. Afirma que uno de los hechos

cohesionadores de los migrantes no fue precisamente la religión, como tiende a creerse y que el idioma

se ha convertido en un rasgo cada vez menos común entre los migrantes, degradándose en función de

vincularse al idioma nacional. Las personas de las más recientes oleadas de migración se han asumido

chilenos-palestinos con menos fricciones y dificultades que las primeras. 

 

Los migrantes palestinos en el transcurso de un siglo jugaron un proceso de ascenso social que los llevó

a insertarse dentro de la vida cultural,  económica y política de Chile incluso ocupando lugares de

notoriedad empresarial y artística. Aunque hay registro de acciones discriminatorias de tipo religioso,

nunca hubo intención de expulsión. Por el contrario, estos hechos de distinción social, se tradujo en la

preocupación  de  las  comunidades  por  reconstruir  la  memoria  palestina  de  origen  y  la  conquista

completa y exitosa de sus derechos ciudadanos (Espín, 2020).

Un aspecto que facilitó este proceso de adaptación social y evolución económica fue la “migración en

cadena”(Agar y Saffie, 2005), ya que permitía el ingreso al comercio de una manera determinante, así

como las relaciones sociales que desarrollaron con los chilenos. Actualmente la población con orígenes

árabes está completamente integrada a la sociedad de Chile y conservan sus tradiciones. 

En este orden de ideas, un estudio que se realizó a un grupo de refugiados en Chile en el año 2011.

Explora cómo es  la  incorporación de estas  comunidades  desplazadas  por  la  violencia,  en distintos

contextos de la vida cotidiana,  afirmando que a pesar de que las condiciones materiales se ven en

principio  cubiertas,  el  estrés  que  produce  el  cambio  de  vida  es  visible  en  el  diario vivir  de  los

refugiados.  Se  evidencia  que  el  desplazamiento  forzado  de  su  estructura  en  el  mundo  social  y

simbólico, que destruye los valores, los estilos de vida, de manera que los refugiados se enfrentan al

trauma de un cambio abrupto. La mayoría de los refugiados experimenta un cambio de descenso social,

porque muestra a través de la vivencia etnográfica que los refugiados se dedican a actividades similares

de  las  que  desempeñaban  en  Palestina,  pero  con  salarios  más  bajos,  y  en  condiciones  más



desfavorables. Concluye que aunque se mantienen las prácticas culturales originarias al interior del

grupo de los refugiados, el trabajo, la vida cotidiana, finalmente el consumo no se muestran como las

prácticas de socialización más exitosas. Recomienda que la intervención social sobre estos grupos debe

contemplar  la complejidad de los hechos vividos, para contribuir  a una integración y recuperación

psicosocial de los grupos afectados (Bijit, 2012).

Se encuentra también un exhaustivo análisis sobre la migración palestina a Chile, donde se evidencia

que las razones económicas las primeras oleadas de la migración tienen un fuerte sentido económico. Si

bien se registraron presiones de tipo político desde la época de la dominación otomana, esta presión

sólo cambió las principales razones de la migración, una vez el dominio inglés en el territorio, abre el

espacio para la creación del Estado de Israel. Cuando registra los cambios en los grupos palestinos que

migraron a Chile, muestra que la tendencia al desarrollo económico es bajo, ya que en el proceso de

adaptación  han  existido  reservas  por  la  sociedad  receptora  ya  que  son  repetidos  los  eventos  de

discriminación y de limitantes en el acceso al trabajo formal. Esa relación social tensionada ha limitado

un tipo de comunicación cultural, que ha sido  reemplazada con un repertorio de prejuicios. El autor,

que obtiene la información primaria por medio de entrevistas directas, afirma que si bien esta presión

ha producido que los grupos más jóvenes palestinos cedan al abandono de sus tradiciones, en función

de encajar en la sociedad receptora, las dinámicas familiares, de solidaridad de grupos y la religión,

siguen siendo factores aglutinadores, que los convoca a la tradición y refuerza el sentido de la identidad

(Zahdeh, 2012).

El proceso de inserción de los palestinos en la sociedad chilena muestra la forma en que los migrantes

han renunciado progresivamente a elementos diferenciadores de su cultura, en función de ser aceptados

en el seno de los rasgos occidentales de Chile. Si bien señala que la primera migración significativa de

palestinos se dio desde los años 20 del siglo XX, son los hijos de esta generación los que van a recordar

todos los cambios para la adaptación al nuevo contexto social, como por ejemplo la restricción de la

lengua  propia  en  espacios  públicos.  Esas  fuertes  relaciones  familiares  entre  palestinos  en  Chile,

expresan una continuidad entre su vida, la estrechez de la relación familiar les ha permitido ascender

socialmente  vía  la  dinámica  asociativa  y  el  compartir  conocimientos  que  se  transmite

generacionalmente. Este ascenso social ha estado ligado al desarrollo empresarial de Chile en ámbito

textil donde han encontrado una especialidad y un rubro exclusivo casa a la población árabe (Silva y

Hanus, 2006).



El patrón de ocupación que siguieron los inmigrantes palestinos en Chile, se definió por su preferencia

a las grandes ciudades, dada su afinidad con el comercio,  el desarraigo que les afirmó la sociedad

chilena, les obligó a dedicar sus esfuerzos en la actividad laboral independiente. Al igual que otros

grupos  migrantes  como los  italianos  o  los  españoles,  tomaron  una  especialización  en  la  actividad

comercial  denominada  de  bazar  o  paquetería,  que  con  el  tiempo  fue  llamada  como  "el  turco"

(Rebolledo y Agar, 1997).

Por su lado, al observar el proceso de inserción de una comunidad palestina en la comuna de San

Felipe11,  acompañado  y patrocinado  por  Naciones  Unidas  a  través  del  Alto  Comisionado para  los

Refugiados  (ACNUR)  y  hace  parte  una  serie  de  acciones  que  realizan  en  Chile  para  reasentar

refugiados  víctima  de  la  violencia.  En  Chile  dos  instituciones  intervienen  activamente  en  el

acompañamiento:  la pastoral  social  de la Iglesia Católica y los estudiantes  de trabajo social.   Este

acompañamiento consiste en tres líneas de trabajo: línea idiomática, de inserción laboral y de obtención

de vivienda (Cortés, 2016). Estas líneas de acción buscaron en principio orientar a los refugiados en el

contexto local, a ayudarles a poder acceder a los servicios del Estado. Igualmente, la línea de inserción

laboral desarrollaba las condiciones para su ingreso al mundo del trabajo formal y por último, la línea

de vivienda que les ayudaba a conseguir una casa propia, teniendo en cuenta que Chile hace parte de un

grupo reducido de 17 países que cuentan con un programa de apoyo a inmigrantes palestinos, el cual

consiste en recibir a personas que ya son refugiadas en un primer país de asilo, pero que por razones de

seguridad o precariedad social, no pueden permanecer en el primer país. Es precisamente lo que ocurre

con este  grupo que se estudió,  puesto que ellos  ya eran refugiados en Irak,  país  del  cual  salieron

producto  de  la  gran  ola  de  violencia  incesante  que  azota  al  país  árabe  desde  que  se produjera  la

invasión norteamericana en 2003 (Cortés, 2016). 

En esta misma región de Chile, se estudia la vida de un grupo de migrantes palestinos durante 6 meses

posterior  a  su  llegada  al  país.  En  dicho  tiempo,  concluye  que  es  viable  y  exitoso  el  modelo  de

adaptación.  Luego de ese tiempo, afirma que los palestinos pueden tener conversaciones simples y

llevar una vida cotidiana relativamente común en el desenvolvimiento de la economía y el idioma. Sin

embargo, se afirma que las secuelas del desplazamiento es evidente en el estrés postraumático, evidente

en actitudes depresivas, ansiedad, conflictos familiares y algunos comportamientos de desadaptación

como violencia o ira; esta situación adquiere mayor complejidad porque sus creencias religiosas les

impide acceder a servicios de atención psicológica. El modelo de integración puede presentar falencias,

11 Valparaíso – Chile.



pero la decisión de plantearse en una ciudad pequeña,  permite que los lazos sean más estrechos y

solidarios (Lolas, 2008).

Al entender  las  estrategias  similares  que usaron las  comunidades  árabes,  utilizando como caso de

estudio la  colectividad árabe de Quillota12,  huyendo de un conflicto  armado con la  expectativa  de

integrarse a  la  sociedad.  Encuentran  que el  desarrollo  e integración  que tuvieron frente  al  aspecto

económico  y  social  es  un ejemplo  de  su  adaptabilidad  frente  al  nuevo mercado  laboral  al  que  se

acoplaron.  Dicha inserción fue hecha en comunidad. Su organización y colaboración, al igual que las

diferentes  actividades  filantrópicas  que  realizaban,  fueron  modelos  para  la  sociedad  de  Quillota,

permitiendo el acercamiento a la sociedad chilena en general (Estrada, 2017).

El  éxito  económico,  vía  las  prácticas  de comercio  de las  familias  palestinas  en Guatemala,  son el

interés principal de esta investigación de corte etnográfico (Kayayan, 2020), que explora el ascenso

social  que experimentaron los migrantes palestinos de principio del siglo XX y de los años 40 del

mismo siglo. Aunque este éxito económico permite un anclaje social de los migrantes con Guatemala,

la autora  de dicha investigación afirma que no se destruyen las relaciones con la tierra natal y, en ese

sentido, producen redes de apoyo económico entre los que se fueron del país y sus compatriotas aún en

Palestina. Los migrantes han generado una forma de económica y social de enclave en los lugares de

comercio  en  la  ciudad,  esta  economía  de  enclave13 produce  vínculos  transnacionales  de  constante

intercambio que transforma culturalmente a los migrantes y los  palestinos que se encuentran en su

territorio.

Ahora, centrando la atención en Ecuador, se encuentra  que la vocación mercantil de los palestinos

contribuyó a transformar el modelo económico mono dependiente de la economía ecuatoriana, por lo

que  el  país  receptor  se  presentó  como  un  escenario  adecuado  de  acogida.  Si  bien  los  migrantes

palestinos  han transformado sus  costumbres  en función de  el  país  receptor,  hecho evidente  en  las

relaciones  sociales  que entablan  los  migrantes  con los  ecuatorianos,  en  las  transformaciones  en el

vestuario y la religión, finalmente se tiene que un fuerte activismo, relacionado con el retorno a la

tierra, sigue vigente (Solórzano, 2015).

12. Comuna de Valparaíso, Chile.

13  Se denomina economía de enclave a un modelo económico donde, en un mercado globalizado, se localizan actividades productivas
en países subdesarrollados destinadas a la exportación y sin integrarse en el mercado local. (Kayayan, 2020)



Por su lado, en el caso de Argentina, las investigaciones muestran los problemas de la representación

en  la  historia  de  la  migración  de  palestinos  a  Argentina.  Se  puede  indicar   que  los  problemas

fundamentales  de  la  representación,  en  un  país  caracterizado  por  la  migración  masiva,  están

relacionados con los silencios que hay de las voces de los propios palestinos migrantes. Se tiene que

uno de los retos más importantes de la actual historiografía de los pueblos migrantes en Latinoamérica,

es dar voz a aquellos pueblos que han sido subalternos y que nunca han alcanzado roles dominantes

dentro  de  la  sociedad  que  los  recibe.  Ahora,  la  circunstancia  en  la  cual  la  historia  Palestina  es

subalterna en Argentina se debe a que las clases dominantes tienen un marcado origen judío, que entre

otras cosas ha generado una etnización de los grupos migrantes. Para enfrentarse a dicho problema de

la  representación,  se  deben  a  los  fundamentos  de  una  historia  Palestina,  que  toma  como base  la

narración oral de los migrantes,  a pesar de la larga tradición de migración palestina,  se debe a un

silencio producido por el poder que ha escrito la historia oficial de la migración en Argentina (Flores,

2011). 

Esta situación también se ve en Chile desde una perspectiva decolonial, se estudia la forma en que ha

sido  construida  la  representación  histórica  sobre  lo  migrantes  palestino  en  Argentina  y  Chile.

Sosteniendo que como ocurre con todas las sociedades oprimidas, los palestinos han sido confinados al

silencio  de  su  historia,  a  pesar  de  que  en  verdad  existen  muchas  historias  otras,  invisibilizadas,

ocluidas, ocultas, silenciadas o irrepresentadas en la historia oficial teniendo una necesidad latente de

historias particulares. Esta situación en que se ha roto con el pasado, es reparable si los historiadores

contemporáneos  son  capaces  de  escuchar  las  voces  de  aquellos  que  no  han  sido escuchados

históricamente.  Por otro lado, se argumenta la necesidad de que los pueblos palestinos  decidan en

tomar su derecho a narrarse y de tomar parte simbólica de la narración de las naciones de las que ahora

hacen parte (Flores, 2017).

Para el caso colombiano, se tiene que a pesar de que estadísticamente el número de migrantes árabes:

sirios, libaneses, palestinos, no es tan representativo respecto de otros migrantes extranjeros, en muchas

regiones de Colombia, el aporte cultural y económico de estos grupos árabes ha sido significativo. En

particular,  en la región de Norte de Santander,  hay una presencia importante  de estos grupos, que

étnicamente han sido identificados como árabes o turcos como un grupo generalizado culturalmente.

Este grupo ingresa a Colombia históricamente por la Costa Caribe desde 1930 y se proyecta en el

futuro  gracias  a  la  reproducción  de  las  primeras  familias  migrantes.  En  Norte  de  Santander  las

principales ciudades que han sido habitadas por estos grupos migrantes son Cúcuta y Ocaña debido a su



importante posición geoestratégicas cerca a las fronteras nacionales, que les hacen importantes ejes

comerciales  y  de  intercambio  económico.  Esta  condición  migratoria  para  esta  región  le  permitió

construir  un  bagaje  cosmopolita  a  su  cultura,  evidentes  en  su  gastronomía,  el  comercio  y  la

arquitectura. Esta migración tuvo tres momentos importantes: el primero, a finales del siglo XIX, cuyo

ascenso social se debió especialmente al Boom del Comercio Colombo venezolano; el segundo,  que

representa la inserción definitiva de esta comunidad en la sociedad santandereana, que los legitimó

como  nacionales  y  los  separó  exclusivamente  de  la  actividad  comercial,  para  desplazarse hacia

actividades culturales, del sector público, la educación y la ciencia; el tercero, que se puede resumir

como una reedificación de la identidad cultural, que los distingue y marca positivamente como árabes,

musulmanes, dentro del marco de la multiculturalidad regional (Aliaga y Flórez, 2020).

Las investigaciones han señalado que en México la inmigración árabe es reciente en comparación a las

otras más numerosas desde la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, se señala que según datos de

archivo, las primeras migraciones árabes son más antiguas que incluso la norteamericana o francesa. así

que más de la mitad de los que ingresaron al principio del siglo XIX eran jóvenes menores de 25 años,

demostrando que la herencia árabe echó raíces en la sociedad mexicana antes de lo pensado. Los árabes

en México pasaron de humildes vendedores ambulantes a industriales,  de manera que las primeras

generaciones  construyeron  una  riqueza  con  la  que  la  segunda  pudo  acceder  a  educación  y  a  su

participación  de  la  alta  cultura,  consolidando  un  capital  que  se  perpetuó  y  reprodujo  la tercera

generación. Afirmando que este hecho de ascenso social borró por completo la representación de árabe

como inmigrante pobre y desterrado (Zeraoui, 2006).

Para el caso de Honduras, se ha reconstruido el proceso de ingreso y adaptación de los palestinos a la

Honduras desde el siglo XIX. Explicando que para mediados de ese siglo, como sucede en muchos de

los países latinoamericanos, se dio una apertura legal para la promoción, colonización y consolidación

de los nacientes Estados modernos. Los primeros inmigrantes en llegar al país centroamericano son los

alemanes y norteamericanos, la migración palestina se da solo hasta finales del siglo XIX, rasgo que

comparte  con  El  Salvador  y  Nicaragua.  Según  las  entrevistas  y  documentación  realizadas  por  el

investigador Amaya, “estos migrantes no tuvieron como principal destino los países centroamericanos,

sino “fueron atraídos poderosamente por la fiebre del oro norteamericano, en busca de fortuna fueron

migrando hacia el sur”(Amaya, 2015) , pasando por México, afirma que algunos llegaron procedentes

de islas en el Caribe.



Espacio territorial de identificación y creación de entidades palestinas en los países de acogida.

Esta  sección  aborda  las  investigaciones  que  se  realizaron  a  la  población  palestina  en  un  lugar

determinado  y  la  creación  de  algún  tipo  de  comunidad  o  entidad  en  los  países  que  los  acogió,

permitiendo un mejor estudio y análisis de la población en palestina influyente en el país de acogida,

determinando la importancia que tuvieron los palestinos en latinoamérica.

La  presencia  musulmana  en  territorio  americano,  no  es  equiparable  a  la  forma  de  ser  de  los

musulmanes en Medio Oriente o en Asia. Por el contrario, la expansión del islam en Latinoamérica, se

ha ido relacionando con el contexto, de manera que mantiene un diálogo con las herencias religiosas

cristianas, para ellos, pasar del cristianismo al islam, tiene una continuidad lógica. A diferencia de los

musulmanes de origen, los musulmanes latinoamericanos no tienen una agenda política que busque

definir los estados según la ley sagrada. Por lo tanto, permite una gran expansión de esta religión por el

mundo, Es importante señalar una diferenciación entre el islam y el islamismo, el primero referido a la

creencia religiosa,  el segundo a la movilización política basada en las ideas religiosas. El primero,

difundido en  América  latina,  el  segundo poco desarrollado  en  Medio  Oriente.  De esta  manera,  la

doctrina que promulga el  islam donde se afirma la necesidad de la paz,  y de la hermandad de los

pueblos, en América Latina ha encontrado una posibilidad desarrollo y de encuentro con otras lógicas

religiosas. En resumidas cuentas, el islam en América Latina es moderado, en otras palabras, civilizado

permitiendo su expansión rápidamente (Caro, 2007).

Teniendo como referencia la religión islámica para algunos migrantes palestinos, se crea un espacio

que se vuelve propio de quienes practican dicha religión, denominado mezquita, edificaciones en las

que los musulmanes se reúnen diariamente  para orar , interactuar y comunicarse. Una investigación

tuvo como propósito mostrar  la ubicación de manera general de las mezquitas en centroamérica que

fueron: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras , Nicaragua y Panamá (Fuentes, 2016)

Chile  tiene  la  población  palestina  más  grande  por  fuera  del  Medio  Oriente.  Su  gran  número  de

población vio la necesidad de reconstruir su memoria a través de diferentes medios de comunicación

textuales y acústicos. La relación entre memoria e identidad es estrecha, por lo que la investigación

estudió el espacio radial palestino-chileno y dar cuenta de la formación de la memoria en la comunidad

palestina que reside en Chile.  El estudio encontró que estos programas radiales son vitales para la

preservación de la memoria colectiva de los palestinos inmigrantes, en diferentes casos se evidenció la



relación de la tierra ancestral con la actualidad, las memorias autobiográficas y el relato de eventos

históricos que ayudan a rehacer estas memorias de sus antepasados, logrando así una identificación de

la población descendiente de inmigrantes palestinos, denominada “baisanos de Chile”(El Attar, 2019). 

La sociedad chilena ejerció una presión discriminatoria contra aquellos grupos, cuyo origen escapaba al

patrón cristiano occidental, por lo que el proceso de integración fue difícil. En ese sentido, la religión

fue  de  enorme  importancia  como  un  elemento  cohesionador  de  los  migrantes  árabes  de  distintas

procedencias.  En la ciudad de Santiago, las tradiciones y ritos islámicos, con una mayor relevancia el

Ramadán14, con el tiempo ha alcanzado el lugar de público, que no sólo los conecta a la colectividad

árabe-chilena, sino también con su patria lejana. En Santiago, la edificación de la mezquita significó la

reificación de el desarrollo y el establecimiento del islam en el país, hoy es principal lugar de difusión,

reunión y acogida tanto para los musulmanes nacionales como extranjeros (Tapia, 2015).

Se establece también un estudio de una actividad económica que se desarrolló, principalmente, en las

calles 17, 18 y 19 y en la sexta avenida de la zona 1, área urbana dedicada al comercio de mayoreo y de

importación activamente por la comunidad palestina (Kayayan, 2020). Del mismo modo, se realizó una

investigación de los refugiados palestinos reasentados en las ciudades de La Calera y San Felipe, V

Región de Valparaíso, Chile (Bijit, 2012). Logrando así un gran reconocimiento social, y territorial en

este país, es decir, tenían un territorio determinado.

 Las colectividades árabes establecidas en las diversas ciudades medianas y pequeñas de Chile como

Quillota, Aunque se trata de una comunidad pequeña se transformaron en un grupo con liderazgo social

sobresaliente, con una destacada visibilidad pública como consecuencia de su activa participación en la

actividad pública de su lugar de acogida (Estrada, 2017). 

En este mismo sentido, se hace una investigación específica en la Chimba, al norte del río Mapocho,

donde se construye un territorio  de frontera  por  inmigrantes  en Santiago de Chile,  teniendo como

resultado  redes  y  vínculos  creando  comunidades  articuladas  en  la  ciudad,  permitiendo  un

reconocimiento internacional.(Márquez, 2014).

14. El Ramadán es el mes sagrado para el Islam. En esta época del año los musulmanes ayunan desde la salida del sol hasta el ocaso.
Para ellos esta es una época de lucha contra los deseos y pasiones, llamada por el mismo Mahoma la gran guerra, con el objetivo de evitar
el mal y estar más cerca de Alá. "Ramadán" deriva de la palabra árabe ramada  que significa quemar. Es por esta razón que algunos
musulmanes a esta palabra le atribuyen el sentido de purificación que hacen de sus pecados, ya que son quemados como quema el sol la
tierra. Esta es una oportunidad para cambiar a los creyentes verdaderos y renovarlos. (NATIONAL GEOGRAPHIC, s. f.)



La permanencia en Chile de los migrantes palestinos  ha desencadenado en una desconexión de su

origen cultural,  debido a esto en 2011 se crea el  programa  “Yo soy Palestino” (Palma, 2017) que

buscaba que la  juventud palestina  se vinculara  con las  practicas  y tradiciones  de sus  antepasados,

reconociendo su herencia  cultural,  se  analizan  las  razones  por  las  que surgió el  programa en esta

comunidad, encontrado que este tipo de programas sociales surgen principalmente por dos razones.

Primero por los avances tecnológicos (celulares, internet, computadores) que permiten que las nuevas

generaciones tengan contacto con sus familias y que les ayuda a reconocer su lugar de origen y el

momento cultural que privilegia la diferencia de los otros y la valora. Este tipo de programas ayuda a

conectar a los niños y niñas palestinos con sus tradiciones culturales, pero también a resignificarlas,

pues la cultura no es inamovible. Busca crear una  nueva identidad colectiva e individual: chileno-

palestino, que permite la asimilación de la sociedad chilena en la que se encuentran en la actualidad,

pero también rescatar su herencia ideológica.

Intervención política de los países latinoamericanos que influye en la migración y refugio de los

palestinos. 

En este apartado se tendrán en cuenta las investigaciones que tienen algún tipo de intervención política,

así mismo las investigaciones que mencionan la creación de políticas migratorias en país receptor  de

una manera positiva como negativa para los palestinos.

A  partir  del  conflicto  que  generó  la  creación  del  Estado  de  Israel  en  1947,  Latinoamérica,  al

encontrarse  históricamente  alineada  ideológicamente  con Estados  Unidos,  ha  sido  convocada  para

tomar partido por la causa Palestina. Sin embargo, durante los últimos años las posiciones en la política

diplomática frente a Palestina han sido fluctuantes por esa razón, desde 1947 a 2012, hay dos periodos

que definen las tendencias de la política, en función de los contextos históricos Dominantes: un primer

periodo de 1947 a 1990, un segundo periodo de 1990 a 2012. El primero determinado por la Guerra

Fría  y  el  papel  que  Estados  Unidos  cumplió  en  Latinoamérica  durante  ese  periodo.  El  segundo,

determinado por una diversificación ideológica en los gobiernos de Latinoamérica, donde las relaciones

con el Estado de Israel y Palestina cambiaron de acuerdo a la orientación política. Para comprender el

conflicto entre Israel y Palestina, es necesario ponerlo en contexto del conflicto de medio oriente donde

árabes y occidentales, buscan determinar la forma política de los territorios.  En ese sentido, ciertos

países latinoamericanos han aportado a la estabilización de los conflictos internacionales entre dichos

países.  Se  destaca  en  particular,  el  papel  ejercido  por  Chile  como  un  apoyo  humanitario  en  los



conflictos bélicos desarrollados en dicha región, Brasil como escenario neutral de diálogo y el bloque

de Venezuela, Bolivia y Nicaragua como los defensores más aguerridos de la causa palestina (Baeza,

2012). Dando como resultado que Chile, cree todo tipo de colaboración para recibir a los migrantes

palestinos.

En este sentido, se puede afirmar que después de la primera guerra Árabe-Israelí los judíos dominaron

el  78% de Palestina,  fundando el  Estado de Israel  y  se  originó  un conflicto  que persiste  hasta  el

presente.  Actualmente  la mayoría  de países de América Latina  reconocen al  Estado Palestino.  “Se

calcula que en América Latina la población judía es de 400,000 a 500,000 personas mientras que la

árabe y musulmana alcanza los 20 millones”  (Ortiz, 2012), indicando que esta población tiene más

influencia sobre Latinoamérica. Argentina, México, Chile y El Salvador tuvieron un voto neutral frente

a la resolución 181 de las Naciones Unidas con el objetivo de dividir Palestina en un estado judío y otro

palestino. Mientras que Brasil, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana votaron a

favor  y  Cuba  el  único  en  contra  (Ortiz,  2012).  Teniendo  entonces  que  más  de  100  países  han

reconocido al Estado Palestino entre los que se encuentra la mayoría de los países de América Latina.

Nicaragua y Cuba fueron los primeros en reconocer el Estado Palestino 1988, en el 2009 lo hace la

República Dominicana, y a partir de esta fecha dan su apoyo y reconocimiento al Estado Palestino los

demás países de América Latina faltando hasta la  fecha: Colombia,  México,  Panamá y Guatemala

(Ortiz, 2012). Una iniciativa importante fue las Cumbres América del Sur-Países Árabes (ASPA) en las

que se han dado cooperaciones, relaciones comerciales e intercambios culturales entre las dos regiones.

Lo que permite inferir que América Latina fue de las pocas regiones que se preocupó por una solución

al conflicto Palestino – Israelí.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presenta los principales

alcances y logros del programa de reasentamiento15 solidario regional del que han sido beneficiados los

palestinos migrantes y refugiados en América Latina. Afirma que este programa se ha logrado gracias a

los aportes de las naciones participantes y los aportes económicos de los llamados países desarrollados.

Sin embargo, el éxito de estos programas de reasentamiento no tiene una fórmula aplicable a cualquier

territorio, por el contrario, para los autores la única forma de lograr un reasentamiento consiste en una

articulación creativa entre Organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y los gobiernos: las

soluciones se construyen en el contexto propio de cada región con la creación de políticas públicas

15 . Traslado de las personas refugiadas del país en el que solicitaron asilo a un tercer Estado donde serán acogidas.(Reasentamiento.,
s. f.)



adecuadas. Al explorar el estado de este programa en su implementación en Brasil, Argentina y Chile,

donde la presencia de palestinos es mayoritaria respecto de otros países de la región. La respuesta a los

desafíos que han surgido en cada uno de los países son especialmente de sostenibilidad  y la gestión de

recursos financieros ante la comunidad internacional (Guglielmelli, 2012).

En el caso de Colombia, la política de relaciones exteriores colombiana con respecto a la región árabe

no ha sido muy desarrollada, a pesar de mantener una postura neutra frente al conflicto, las relaciones

diplomáticas y comerciales no han sido importantes para el país. Aunque en el pasado el gobierno

colombiano no votó a favor de la solicitud palestina frente a la ONU, tampoco votó en contra, a pesar

de  abstenerse a votar, tenía los mismos efectos que votar en contra, pero para lograr la aprobación

tanto de Estados Unidos y de Israel y al mismo tiempo proyectar una imagen en favor de la paz por

medio  de sus  ofrendas  de  mediación  en  el  conflicto.  Las  declaraciones  de  Colombia  no  han sido

acompañadas de medidas para la resolución del conflicto entre Israel y Palestina (De Currea, 2005).

La relación que existe entre Colombia y los palestinos desde finales de la Segunda Guerra Mundial ha

sido de  incertidumbre.  Esto ha  sido  también  por  el  afán  de  beneficiar  a  Estados  Unidos  y de  no

contrariar a la política israelí. El conflicto palestino-israelí causó una movilización de un nuevo tipo,

congresos políticos y reuniones culturales. La política del Estado colombiano ha tenido la necesidad de

ejercer fuerza en estas negociaciones. Hay varios puntos importantes en este tema, como el de dar

forma a un nuevo Estado y el derecho al retorno a su tierra de los palestinos (Botiveau y Salcedo,

2014).

En cuanto a las relaciones diplomáticas y económicas de Colombia que han existido a través de los

años,  no ha significado un impedimento para que también haya relaciones bilaterales con Israel.  Por

medio de doctrinas del Respice Polum, Respice Similia y Respice Omnia (Solano, 2020) se analizan las

relaciones que ha tenido el país con Palestina.  Un ejemplo de Respice Polum fue el gobierno de Álvaro

Uribe  Vélez  y  su  desarrollo  de  Política  Exterior.  Claramente  bajo  el  propósito  de  afianzar  sus

relaciones  con  Estados  Unidos,  durante  su  mandato  los  lazos  con  Israel  fueron  más  evidentes  y

positivos frente a la neutralidad que se pretendió tomar frente a Palestina. En contraparte el periodo de

Juan Manuel Santos fue en un principio Respice Similia, para después convertirse en Respice Omnia ya

que  pude  crear  lazos  con  más  países.  Su  periodo  fue  el  de  más  apertura  frente  a  Palestina  y

fortalecimiento de lazos.



Ahora bien, se explora la relación existente entre la migración palestina y los cambios en las relaciones

internacionales entre Ecuador y Palestina. Se sostiene que progresivamente, las políticas diplomáticas

con  el  estado  de  Palestina  se  fueron  flexibilizando  a  medida  que  las  migraciones  se  hacían

estadísticamente  mayores.  A pesar  de que la  causa Palestina  encontraba  fuertes  adversarios  en las

políticas  diplomáticas  norteamericanas,  de  las  cuales  Ecuador  era  seguidor,  en  la  actualidad  los

gobiernos  ecuatorianos  han  apoyado  públicamente  la  causa  Palestina  y  han  ratificado  el  apoyo

recíproco e incondicional al pueblo palestino (Solórzano, 2015).

Por su lado, el voto de abstención que tuvo Argentina frente al dilema de la creación del Estado de

Israel en las Naciones Unidas no debe tomarse como un voto en contra de los palestinos. Las razones,

sobre todo diplomáticas más que religiosas, de este voto fueron evitar disputas entre las comunidades

judías y árabes residentes en Argentina y no ir en contra de grandes potencias. El presidente Perón

entendió que el apoyo y el desarrollo de una buena relación diplomática con Israel significa el soporte

de la comunidad judía de su país.  Este voto de abstención no significó la ruptura de las relaciones

diplomáticas con los países árabes ni tampoco conflictos con la comunidad árabe de Argentina, fue

hasta 1967 que esto cambió y el conflicto entre judíos y árabes comenzó a reproducirse en el país. El

autor  concluye que la  interpretación  de esta  decisión de voto no es  sino la  representación  de una

política exterior que debían tener, más no una falta de decisión (Botta, 2001).

En cuanto a la postura de Venezuela, se encontró que este país votó a favor de la creación del Estado de

Israel frente a las Naciones Unidas, la causa de este se remonta al derrocamiento del General Isaías

Medina Angarita, después de esto se creó una junta Revolucionaria de Gobierno que logró la elección

del presidente Rómulo Gallegos (Alvarez, 2016), bajo un lema de libertad y democracia para el pueblo

venezolano.  Después  de  esto  Venezuela  comenzó  a  recobrar  sus  relaciones  internacionales  y  su

participación diplomática en la ONU. Entre las cosas que promovió fue el intercambio comercial, la

descolonización en África y Asia y la independencia. Finalmente, la organización de los judíos y el

aberrante  del  genocidio  ocurrido en  la  segunda guerra  mundial  mientras  la  falta  de acuerdo de la

comunidad árabe  en Venezuela  también  fueron causantes  de la  decisión final  del  voto.  Venezuela

consideró esta decisión como un ejemplo de democratización política y económica frente al mundo,

impidiéndole  un gran asentamiento a la población migrante palestina  hacia este país.



Consideraciones finales.

Una vez realizado el recorrido de investigación sobre la migración de palestinos en la gran mayoría de

países de Latinoamérica, se puede concluir que Chile es el país que ha recibido mejor a los migrantes

palestinos,  razón por la cual se ve un gran desarrollo económico, social  y cultural,  otorgándole un

territorio determinado de reconocimiento, espacios de comunicación en este país, ha creado políticas

públicas permitiéndole a estas familias recibir una ayuda económica como sustento diario. De la misma

manera esta población se ha vinculado al comercio,  al mercado laboral siempre de la mano con el

gobierno, teniendo en cuenta que fue uno de los primeros países en reconocer a Palestina como Estado,

por lo tanto ha recibido a su vez apoyo internacional. Si bien esta adaptación de los palestinos a la

comunidad de Chile ha sido exitosa, no hay que dejar de lado el padecimiento de una discriminación

social, por razón a su idioma, religión y cultura, en especial en la población estudiantil, aunque esto se

ha superado a lo largo del tiempo con la creación de lugares religiosos, entre otras, siempre hay un

rezago de este “virus” de discriminación a los migrantes. 

En un rango intermedio se percibe a Colombia. Desde que se constituyó en Estado de Israel y surgió la

guerra entre Israel y Palestina en 1948 ha tomado una posición muy pasiva al respecto, tanto así que

fue solo hasta el Gobierno de Santos que se reconoció a Palestina como Estado (03 de noviembre de

2019). Pero no solo la población inmigrante palestina ha sentido la ausencia de políticas de protección

en este país, sino que también se vio una fuerte discriminación social específicamente en la región de

Antioquia, por la capacidad comercial que tenían los palestinos frente a los antioqueños. Por otro lado,

se evidencia que en Colombia también se ha tenido un crecimiento económico y social de corte político

ya que desentiendes de árabes han logrado ocupar estos cargos como es el caso de Julio Cesar Turbay

Quintero y  Julio Cesar Turbay Ayala. Grandes industrias comerciales también desarrolladas por estos

palestinos.  Es  decir,  que  el  modelo  de  integración  de  palestinos  migrantes  con  la  comunidad

colombiana no ha sido del todo exitosa en comparación con Chile.

Se considera totalmente que, aunque se tenga una influencia importante de los palestinos en América

Latina,  nunca  se ha dejado de  un  lado el  deseo  de  ver  a  su país  libre  de  Israel,  a  su pueblo  sin

sufrimientos ni guerras. Su sueño más grande es volver a Palestina algún día, generando quizás un

desarrollo a gran escala comparado con el desarrollo en estos países a los que han tenido que migrar

forzosamente. Finalmente, menciono que no hay que dejar de luchar día a día por la paz y libertad de



Palestina, no hay que desistir,  hay que velar por el restablecimiento de derechos para la población

palestina, la que ha perdido las esperanzas, hasta la confianza de una organización internacional.
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