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En este ensayo afirmamos que estudiar el colorismo desde la perspectiva descolo-
nial permitirá develar las ideologías y estructuras coloniales del Chile contempo-
ráneo. Argumentamos que el orden social colonial pigmentocrático y las políticas
de blanqueamiento y “mejoramiento de la raza” implementadas en los siglos XIX y
XX, junto con algunas interpretaciones locales de la ciencia racista-eugenésica de
la época, construyeron una ideología del mestizaje/blanqueamiento y nutrieron la
identificación con una identidad nacional chilena blanqueada. Esto contribuyó a
difuminar las fronteras raciales y ocultó la presencia e importancia del racismo
como objeto  científico y fenómeno social.  Proponemos  la  noción  de colorismo
como herramienta  teórica-metodológica  para el  estudio del  racismo en Chile  y
afirmamos que la perspectiva descolonial aporta a la comprensión de la formación
ideológica de la raza en este territorio. Sostenemos que los procesos de descoloni-
zación requieren identificar y combatir el racismo/colorismo presente en la socie-
dad chilena.
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In this essay, we argue that studying colorism from a decolonial perspective allo-
ws us to unveil the colonial ideologies and structures of contemporary Chile. We
argue that the pigmentocratic colonial social order and the policies of whitening
and “race improvement”  implemented in the 19th and 20th centuries,  together
with some local interpretations of the racist-eugenic science of the time, construc-
ted  an ideology  of  mestizaje/whitening  and  nurtured  the  identification  with  a
whitened Chilean national identity. This contributed to blurring racial boundaries
and concealed the presence and importance of racism as a scientific object and so-
cial phenomenon. We propose the notion of colorism as a theoretical-methodolo-
gical tool for the study of racism in Chile and affirm that the decolonial perspecti-
ve contributes to the understanding of the ideological formation of race in this te-
rritory.  We argue that  the  processes  of  decolonization  require  identifying  and
combating the racism/colorism present in Chilean society.
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Introducción

La perspectiva descolonial refuta la idea de que el fin de los regímenes coloniales ins-
taurados en América por las potencias europeas en los siglos XV y XVI dio lugar a un
mundo descolonizado y, en su lugar, plantea que la dominación colonial transitó desde
formas de colonialismo moderno hacia un patrón de colonialidad global. La noción de
colonialidad expresa la pervivencia o continuidad de las ideologías y estructuras de

1



Estudiar el racismo/colorismo desde la descolonialidad

dominación coloniales, tras el término formal de los regímenes coloniales en los siglos
XIX y XX (Grosfoguel y Castro-Gómez, 2007; Quijano, 2000). La instalación de la colo-
nialidad tuvo su condición de posibilidad en el ejercicio del racismo y en la construc-
ción de la “raza”. A partir de la idea de raza, los colonizadores instalaron un régimen
de explotación y dominación en torno a un sistema de división del trabajo simultánea-
mente racializado/sexualizado y generizado (Lugones, 2008; Quijano, 2007/2014, 2000).
Además, el racismo permitió erigir  una epistemología cartesiana y eurocéntrica, que
fue establecida como universal (Dussel, 1994). Esta epistemología escindió a la huma-
nidad en dos zonas ontológicas: la zona del ser y la zona del no-ser. Los colonizadores
europeos reservaron para sí la categoría de lo humano o zona del ser, mientras las po-
blaciones racializadas fueron despojadas de su humanidad y asignadas a la zona del
no-ser (Fanon, 1952/2009).

El racismo ha sido escasamente estudiado por las ciencias sociales latinoamerica-
nas (Bonilla-Silva, 2020; Guimarães, 2007; Segato, 2015). Esto acontece porque la cien-
cia no es ajena a los intereses y contextos históricos, políticos, económicos y culturales
donde se desarrolla su actividad y, de acuerdo con ellos, se concentra en algunos obje-
tos de estudio y olvida otros (Teo, 2011b). En Chile, el olvido del estudio del racismo
ocurre en un contexto de supremacía de las élites blancas nacionales, las cuales repro-
ducen dinámicas de poder oligárquicas vinculadas a ideologías coloniales que niegan o
encubren la presencia e importancia del racismo, lo cual se manifiesta en los procesos
de producción de conocimiento (Larraín, 1997; Walsh, 2015).

En la última década, no obstante, tras el aumento y la diversificación de los flujos
migratorios llegados a Chile, principalmente, con el arribo de migrantes afrodescen-
dientes provenientes de Colombia y de países del Caribe como República Dominicana
y Haití (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2017), se produjo un
incremento de la investigación sobre el racismo en Chile (Stefoni y Stang, 2017). Estas
investigaciones muestran la presencia de racismo hacia los migrantes afrodescendien-
tes en el ámbito laboral (Carrillo, 2016; Mercado y Figueiredo, 2022; Rojas et al., 2015;
Stefoni, 2016), en el ámbito educacional (Cerón et al., 2017; Pavez et al., 2019; Tijoux,
2013), en el espacio urbano y en relación con las condiciones de habitabilidad (Bonho-
mme,  2021);  reportan  racismo  hacia  las  maternidades  migrantes  afrodescendientes
(Reyes, 2023; Reyes et al., 2021), y dan cuenta de racialización sexualizada hacia muje-
res migrantes afrodescendientes, e imbricaciones de elementos étnico-raciales, de clase
social, de sexo-género y de nacionalidad, que configuran las condiciones de vida y/o
las experiencias de estas mujeres (Carrère y Carrère, 2015; Fernández et al., 2020; Mer-
cado  y  Figueiredo,  2022).  Además,  describen  como  las  personas  chilenas
sistemáticamente niegan sus propias prácticas racistas (Riedemann y Stefoni, 2015).
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Otras investigaciones han visibilizado la importancia del color de piel como meca-
nismo de clasificación y jerarquización social en Chile. Estos trabajos reportan que la
percepción de discriminación interpersonal e institucional de los chilenos aumenta,
mientras más oscuro es su color de piel (Centro de Estudios Interculturales e Indígenas
[CIIR], 2017, 2019), y que los chilenos que tienen un color de piel más oscuro son per-
cibidos como de menor riqueza y menor estatus social que quienes tienen un color de
piel más blanco (Torres et al., 2019). Además, estos trabajos muestran que en los esta-
blecimientos educacionales se asigna un menor status social a los estudiantes chilenos
que presentan rasgos amerindios, y un mayor estatus social a los estudiantes chilenos
que presentan rasgos blancos (Salgado y Castillo,  2018), y revelan que,  mientras más
oscuro es el color de la piel de los estudiantes chilenos, disminuye el nivel de compe-
tencias y de expectativas académicas que los profesores y otros estudiantes les atribu-
yen (Meeus et al., 2017).

Este mecanismo de clasificación y jerarquización social en torno al color de la
piel, presente en Chile, tiene como antecedente histórico la organización social del pe-
riodo colonial en Latinoamérica. En dicho periodo se instaló un sistema de estratifica-
ción social basado en las características fenotípicas de las personas, principalmente, su
color de piel (Quijano, 2000; Stein y Stein, 1970/1993). A partir de esta estratificación
social racializada se asignaba a los colonos europeos y a sus descendientes a posicio-
nes de privilegio político, económico, social y cultural, y se relegaba a las poblaciones
indígenas, afrodescendientes, mestizas y castas, a posiciones subalternas (Céspedes del
Castillo,  1983/2009;  Katzew,  1996;  Konetzke,  1965/1982;  Stein  y  Stein,  1970/1993;
Walsh, 2015).

En los siglos XIX y XX, luego de la independencia formal de las colonias america-
nas de los imperios europeos, la organización social de los Estado-nación americanos
mantuvo  la  jerarquización  por  el  color  de  piel  de  la  época  colonial  (Lipschutz,
1963/1967; Stein y Stein, 1970/1993). En el siglo XIX, las élites nacionales blancas adop-
taron las doctrinas eugenésicas de la época (Stein y Stein, 1970/1993) e impulsaron po-
líticas de blanqueamiento y de “mejoramiento de la raza” en los nuevos estados nacio-
nales (Díaz y Soto, 2007; Harris, 2008; Larraín, 1997; Wade, 2013; Walsh, 2015). En va-
rios países de Latinoamérica, estas políticas promovieron el mestizaje a través del ma-
trimonio entre colonos europeos y poblaciones indígenas, afrodescendientes, mestizas
o mulatas y/o difundieron figuras mestizas o indígenas como símbolos de la nación
(Díaz y Soto, 2007; Salazar y Pinto, 1999). En Chile, estas políticas incluyeron la pro-
mulgación de normas legales para incentivar la migración de colonos europeos (Lara,
2014; Larraín, 1997) y, al mismo tiempo, el despliegue de campañas militares para el
exterminio de la población originaria (Salazar y Pinto, 1999). La Campaña de Pacifica-
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ción de la Araucanía, por ejemplo, fue una política del Estado chileno que articuló me-
canismos de negociación y de exterminio, los cuales dejaban solo dos alternativas a la
población originaria:  la  asimilación o la muerte.  El objetivo del Estado chileno era
apropiarse de los territorios mapuches ancestrales y entregarlos a particulares chile-
nos,  o a inmigrantes europeos,  para impulsar su uso productivo.  Además, buscaba
erradicar la cultura mapuche, la cual no se consideraba apta para el desarrollo y para
cumplir las exigencias de la modernidad (Salazar y Pinto, 1999).

Estas políticas, implementadas por el Estado chileno, nutrieron una ideología del
mestizaje que promovió la identificación de la población con una identidad nacional
blanqueada, única y homogénea (Salazar y Pinto, 1999; Segato, 2007; Wade, 2013). La
ideología del mestizaje estableció jerarquías racializadas que dieron continuidad a la
organización social  racista  colonial  (Lipschutz,  1963/1967;  Stein y Stein,  1970/1993;
Wade, 2013), se acompañó de una sobrevaloración y de un deseo exagerado de blancu-
ra (Harris, 2008; Larraín, 1997; Portocarrero, 2013), y se abocó a eliminar simbólica y
materialmente tanto la presencia indígena como afrodescendiente. Además, esta ideo-
logía construyó un imaginario de homogeneidad nacional y étnico-racial, en el cual no
era posible identificar al racismo como un mecanismo que sostiene la opresión social.
En consecuencia, en Chile, como en gran parte del continente americano, un conjunto
de categorías y de representaciones asociadas a las características fenotípicas de las
personas, principalmente su color de piel, tales como negro, blanco, pardo, prieto o
moreno, sustituyeron a la noción de raza en el imaginario social, y se instalaron como
los marcadores privilegiados para los procesos de clasificación racial (Telles y Flores,
2013; Telles y Paschel, 2014).

En este ensayo, afirmamos que la perspectiva descolonial permite elaborar una
comprensión situada, histórica y socialmente pertinente del conjunto de jerarquizacio-
nes sociales realizadas en torno al color de la piel que acontecen en la actualidad en
Chile. Apelamos a la noción de colorismo como herramienta conceptual para el estu-
dio del racismo que tiene como marcador principal el color de la piel de las personas
(Dixon y Telles, 2017). En lo que sigue, presentamos algunos conceptos centrales de la
perspectiva descolonial. Luego, atendemos a los procesos materiales e ideológicos de
construcción de la “raza” en Latinoamérica y, particularmente, en Chile. A continua-
ción, introducimos la noción de colorismo, presentamos evidencia empírica asociada a
este concepto y argumentamos sobre la relevancia de su utilización como herramienta
teórico-metodológica para el estudio de los fenómenos raciales en Chile.
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Perspectiva descolonial como epistemología 
antirracista

La perspectiva descolonial es un posicionamiento epistemológico,  teórico y político
que produce conocimientos asociados a la realidad histórica, social y cultural de Lati-
noamérica. Esta perspectiva se propone develar las ideologías y prácticas que dan con-
tinuidad a la organización social e ideológica colonial, con el objetivo de descolonizar
las estructuras y las lógicas eurocéntricas vigentes en la organización social contempo-
ránea (Grosfoguel y Castro-Gómez, 2007; Maldonado-Torres, 2020). Desde la perspec-
tiva descolonial, se considera al racismo como el elemento central del colonialismo y
de la expansión colonial, así como el mecanismo en torno al cual se articula la colonia-
lidad (Mignolo, 2008, 2009; Quijano, 2000).

La noción de “colonialidad del poder” apunta a la existencia y pervivencia de un
patrón de poder mundial establecido a partir de relaciones coloniales de dominación,
explotación y conflicto en las principales áreas de la vida social en que se disputa el
poder y el control de los recursos sociales, esto es, el trabajo, el orden sexo-género, la
(inter)subjetividad,  la  autoridad  pública  y  la  relación  con  la  naturaleza  (Quijano,
2007/2014). La colonialidad del poder en la dimensión del trabajo es una nueva forma
de control del trabajo y de acumulación del capital, en la cual la explotación del traba-
jo fue vinculada a las diferentes identidades geo-territoriales y raciales inventadas a
partir de la conquista y colonización de América (Mignolo, 2009; Quijano, 2000). En el
escenario geopolítico contemporáneo, el trabajo intelectual y/o asalariado es asignado
a los hombres blancos del primer mundo, y el trabajo informal y/o precarizado, a las
mujeres racializadas del tercer mundo. Asimismo, la población migrante, particular-
mente, aquellos provenientes de los ex-territorios coloniales  y/o imperiales,  fungen
como un “ejército industrial de reserva”, un proletariado precarizado y flexible, —al
servicio del capitalismo global—, cuya presencia y permanencia en los países de acogi-
da se ajusta a los requerimientos de la economía global (Grosfoguel, 2012).

La dimensión de sexo-género es la imposición de un orden de género y sexualidad
patriarcal-moderno-colonial, que se caracteriza por el binarismo, la heteronorma, y la
concentración del poder y el liderazgo en los hombres (Segato, 2015). La noción de
“colonialidad de género” (Lugones, 2008, 2010) extiende el marco analítico de la colo-
nialidad del poder (Quijano, 2000) para comprender la construcción del orden sexo-gé-
nero en articulación con el racismo, esto es, con la clasificación social de la población
mundial en razas, y permite afirmar que la totalidad del patrón de poder mundial mo-
derno-colonial  contemporáneo  se  encuentra  simultáneamente  racializado/
sexualizado/generizado (Lugones, 2008, 2010). Esta comprensión de la construcción del
sexo-género y la raza como elementos indisolublemente fusionados, desafía el esencia-
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lismo y la separabilidad del pensamiento categorial de la modernidad-colonialidad, el
cual fragmenta la realidad social (Lugones, 2008) e introduce un sesgo epistemológico
racista-patriarcal, por el cual, en los procesos de pensamiento, se tiende a seleccionar
como representativos de una categoría, a los miembros dominantes o de mayor estatus
de dicha categoría, por ejemplo, mujer blanca como representante de la categoría “mu-
jer”, y hombre afrodescendiente como representante de la categoría “afrodescendien-
te”.

La dimensión de la (inter)subjetividad son los universos simbólicos, las formas de
producción de sentidos, los conocimientos y los patrones de expresión y de objetiva-
ción de la subjetividad, de tipo  eurocéntricos, capitalistas y patriarcales impuestos a
partir de la colonización europea de América (Maldonado-Torres, 2007; Quijano, 2000).
La noción de “colonialidad del saber” apunta a una epistemología que homogeniza y
universaliza los sistemas de representación, los conocimientos y las formas de produ-
cir conocimientos desarrollados en Europa-Norteamérica y desde Europa-Norteaméri-
ca (Lander, 2000), y corresponde a los conocimientos y las formas de producir conoci-
mientos que hacen parte de la dimensión de la (inter)subjetividad de la colonialidad
del poder. A partir de la colonialidad del saber, se configura una jerarquía de conoci-
mientos y de modos de conocer donde todos los saberes y formas de producción de co-
nocimiento  que  escapan  a  la  hegemonía  europea-norteamericana  son  silenciados,
subalternizados y/o expropiados (Grosfoguel, 2006; Quijano, 2000).

La noción de “colonialidad del ser” apunta a la construcción de una subjetividad y
un lenguaje con el cual “colonizadores” y “colonizados” se interpretan a sí mismos y a
los demás, de acuerdo con la ideología racial eurocéntrica-capitalista-colonial y pa-
triarcal (Maldonado-Torres, 2007), y corresponde a la subjetividad que hace parte de la
dimensión de la (inter)subjetividad de la colonialidad del poder. A partir de la colonia-
lidad del ser, se borran las memorias históricas, las cosmologías, las genealogías, las
identidades y los lenguajes de los colonizados (Dussel, 1994; Mignolo, 2009; Segato,
2010), y se capturan sus subjetividades e identidades en categorías coloniales,  tales
como indio, negro, blanco o mestizo, que son instrumentales a la expansión del patrón
de poder global colonial (Quijano, 1999, 2000). La colonialidad del ser produce una al-
teración profunda del sentido de la alteridad humana, lo que hace posible que se invi-
sibilice, subalternice o deshumanice al otro. Además, estas posiciones ontológicas se
internalizan en la propia subjetividad, de manera que, por ejemplo, quienes son condu-
cidos a posiciones subalternas, llegan a pensar, sentir y actuar de acuerdo a una visión
desvalorizada de sí mismos y/o de quienes comparten sus posiciones sociohistóricas
(Fanon, 1952/2009; Maldonado-Torres, 2007).
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La dimensión de la autoridad pública se corresponde con las instituciones y for-
mas de autoridad impuestas por los colonizadores europeos sobre las comunidades co-
lonizadas de América, en reemplazo de sus formas de autoridad pública tradicionales.
Entre ellas destacan la imposición de la familia nuclear heterosexual como prescrip-
ción de organización social, la empresa y la propiedad privada como modelos produc-
tivos, y el Estado-Nación como forma universal de ejercicio de la autoridad (Quijano,
2007/2014).

La dimensión de la naturaleza es la legitimación de la explotación y depredación
de todos los elementos naturales existentes en el planeta, sobre la base de una raciona-
lidad humano-céntrica (Mignolo, 2020), y científico-tecnológica, que se presenta acor-
de a la ética productivista del capitalismo global (Quijano, 2000).

En suma, la perspectiva descolonial se articula conceptualmente en torno a la cen-
tralidad del racismo en la configuración de las estructuras sociales, las ideologías y la
subjetividad que definen los modos de vida contemporáneos.

Existen perspectivas respecto de la raza y el racismo que  coinciden con las co-
rrientes descoloniales latinoamericanas al afirmar que el racismo configura un sistema
total de dominación mundial y que el fenotipo es un elemento central en la clasifica-
ción racial (Moore, 2007, 2011). No obstante, es importante distinguir entre las com-
prensiones socio-históricas de la raza y del racismo, de aquellas que esgrimen explica-
ciones que se asientan en el campo de la biología evolucionista, es decir, que entienden
al racismo, primariamente, como un fenómeno evolutivo, el cual, secundariamente, ad-
quiere  manifestaciones  sociohistóricas.  Para  Carlos  Moore  (2011),  por  ejemplo,  la
“raza” cuenta con aproximadamente 4000 a 5000 años de antigüedad, es decir, es ante-
rior a la modernidad. El racismo, por su parte, es un tipo de conciencia estructurada
históricamente que determina y sustenta todas las relaciones de dominación y poder
de un grupo de personas sobre el resto de la población. Dicho grupo instrumentaliza el
racismo para monopolizar el acceso a los recursos, conservar sus privilegios, y transfe-
rir la supremacía adquirida históricamente de generación en generación. A diferencia
de la perspectiva descolonial, en esta perspectiva la raza es un fenómeno biológico, an-
terior al racismo, mientras que el racismo es una transferencia al dominio sociocultu-
ral y una instrumentalización de los “reflejos humanos primarios” propios de la evolu-
ción biológica de la especie humana.

En este ensayo, asumimos la lectura histórica del racismo que propone la perspec-
tiva descolonial, es decir, afirmamos el carácter sociohistórico e ideológico y no-bioló-
gico o “natural” de las categorías de raza y racismo. Por tanto, entendemos que los fe-
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nómenos raciales responden a trayectorias socio-históricas, culturales y políticas situa-
das.

Racismo e invención de la raza: condición de posibilidad de la 
colonialidad

El racismo es el principio central de la economía política y de la distribución del poder
mundial capitalista-moderno (Grosfoguel y Castro-Gómez, 2007). La centralidad del
racismo está dada por su poder de escindir y jerarquizar a la humanidad en zonas on-
tológicas discretas (Mignolo, 2008): la zona del ser o de lo humano y la zona del no-ser
o de lo no-humano (Fanon, 1952/2009). El poder de deshumanización del otro, que
ejerce el racismo, lo convirtió en la principal y más potente estrategia usada por la em-
presa colonial para expropiar y explotar los territorios, recursos, conocimientos y la
fuerza de trabajo de los “colonizados” (Quijano, 1999).

A partir del siglo XV, la empresa colonial europea en América ejerció el racismo
y, luego, inventó la raza, con el propósito de organizar y controlar la división del tra-
bajo y la acumulación del capital. La invención de la raza permitió asignar todas las
formas de trabajo no asalariado o no pagado a los grupos racializados, y reservar el
trabajo asalariado para las poblaciones europeas (Mignolo, 2008; Quijano, 2000). De
este modo, el racismo constituyó la condición de posibilidad de la colonialidad, y no
solo una manifestación de esta, es decir, el racismo fue el mecanismo por el cual los
colonizadores europeos instalaron un patrón de poder eurocéntrico-capitalista-patriar-
cal, y asignaron un valor diferencial a los sujetos y productos materiales, simbólicos y
culturales.

Mestizaje en los contextos de colonialidad de los siglos XIX y XX: hacia 
una noción situada de la raza en Latinoamérica y Chile

La colonialidad, —que da continuidad al racismo instalado en Latinoamérica a partir
del siglo XV—, se actualiza con dos acontecimientos de siglos posteriores, estrecha-
mente vinculados, para configurar las representaciones contemporáneas de la raza en
Latinoamérica y Chile. Estos acontecimientos son: la biologización de la idea de raza y
las políticas estatales para el blanqueamiento y “mejoramiento de la raza”.

La biologización de la idea de raza, como primer acontecimiento, fue un proyecto
científico que tuvo su auge en los siglos XIX y XX. Desde este proyecto, se atribuían
las diferencias entre los rendimientos de los grupos de personas blancas y racializadas,
a hechos de la biología y, por tanto, de la naturaleza. La naturalización o biologización
de las diferencias entre grupos humanos, avalada por la ciencia, condujo a la deshisto-
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rización de la noción o idea de raza, es decir, al olvido de su carácter histórico y cons-
truido socialmente a partir del contexto colonial. De este modo, con la deshistorización
de la raza, se hizo posible naturalizar las condiciones de injusticia y de desigualdad so-
cial producidas por el racismo (Fuentes, 2019). La biología del siglo XIX, particular-
mente, la teoría biológica evolutiva, consideraba que los aspectos físicos de las perso-
nas y grupos, y también su temperamento y cultura, eran reflejo del estatus evolutivo
del grupo racial al que pertenecían (Teo, 2011a). Además, según esta teoría, la evolu-
ción humana había alcanzado su máximo desarrollo en los pueblos de Europa del nor-
te, los cuales representaban la cúspide de la evolución humana. Se pensaba que, al ha-
berse alcanzado ya el ápice evolutivo humano, la evolución tomaría la forma de una
competencia entre los diferentes “grupos raciales”, lo cual, conduciría irremediable-
mente a la extinción de las “razas inferiores” (Paludi y Haley, 2014). Esta idea de la
evolución humana como un conocimiento biológico-científico y, por tanto, objetivo,
proporcionó el contexto ideológico que permitió justificar la empresa civilizatoria-co-
lonial europea de los siglos XIX y XX (Teo, 2011a). En Latinoamérica, algunas inter-
pretaciones locales de la teoría evolutiva y de la eugenesia tuvieron una influencia de-
cisiva en las políticas de población desarrolladas por los nacientes Estado-nación, par-
ticularmente, en el desarrollo de leyes y políticas públicas para el blanqueamiento y
mestizaje (Lara, 2014; Wade, 2013; Walsh, 2015).

Las aproximaciones teórico-epistemológicas de la ciencia biológica racista y euge-
nésica de los siglos XIX y XX alcanzaron amplio respaldo científico en la ciencia en
general, y fueron asumidas tanto por la ciencia biológica, como por la ciencia social,
como hechos científicos  y objetivos (Banton,  2004).  Este respaldo de la comunidad
científica fue tan intenso que, a pesar de la deslegitimización de la idea de raza como
un fenómeno de la biología humana, y de la desacreditación de los postulados de su-
premacía blanca, luego de la derrota del proyecto Nacional Socialista, las ideas de la
biología eugenésica y racista aún persisten en los procesos de producción de conoci-
miento de las ciencias biológicas y sociales (Banton,  2004; Quijano, 1999; Reardon,
2004; Teo, 2011a).

El segundo acontecimiento que contribuyó a configurar las representaciones con-
temporáneas de la raza en Latinoamérica fue el que se corresponde con las políticas de
blanqueamiento y “mejoramiento de la raza” implementadas en gran parte de los Esta-
dos-nación latinoamericanos. Estas políticas se orientaron a poblar zonas extensas de
los territorios nacionales, por ejemplo, el norte de México (Ortiz et al., 2018), o el sur
de Chile (Salazar y Pinto, 1999) con sujetos europeos, quienes eran considerados supe-
riores racialmente y, por tanto, más civilizados y aptos para desarrollar un proceso ci-
vilizatorio moderno (Lara, 2014; Larraín, 1997). En Chile, con la introducción de pobla-
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ción europea en los territorios, se buscaba promover un proceso de mestizaje capaz de
“mejorar la raza” chilena, es decir, de borrar la herencia indígena y afrodescendiente
en el curso de unas pocas generaciones (Walsh, 2015). La Tabla 1 recoge algunas de las
normas y políticas pro-blanqueamiento implementadas en Chile en ese periodo. 

Norma Descripción

1845 - Ley de 
Colonias de 
Naturales i 
Estranjeros

Fijaba el asentamiento de ciudadanos foráneos en terrenos eriazos. Establecía aportes de 
fondos estatales para el cultivo, liberación de franquicias para la importación de maquina-
rias, créditos blandos, entre otras (Ley de Colonias de Naturales i Estranjeros, 1845).

1872 - Oficina 
General de 
Inmigración

Establecía facilidades para la instalación de colonos extranjeros (Lara, 2014). Se orientó por 
el informe sobre la inmigración extranjera, elaborado por una comisión especial nombrada 
con ese objeto, que fue redactado por Don Benjamín Vicuña Mackenna. Este informe desta-
caba las ventajas de la inmigración europea. Argumentaba que impulsaría el progreso y la 
“calidad de la raza”. Además, establecía categorías de deseabilidad de los migrantes euro-
peos, y los jerarquizaba según sus nacionalidades en el siguiente orden de mayor a menor 
deseabilidad: alemanes, italianos y suizos, vascos, belgas, británicos (ingleses, escoceses e ir-
landeses), franceses y españoles (Quinteros, 2022).

1905 - Reglamento
de Inmigración 
Libre 

Promovía la llegada de extranjeros de origen europeo o estadounidense, que fueran agricul-
tores, mineros o capaces de ejercer un oficio, comercio o industria, menores de 50 años y 
que acreditasen moralidad y aptitudes. Los candidatos debían presentar certificados de sani-
dad, moralidad, oficio, industria o comercio (Lara, 2014).

1953 - Decreto 
con Fuerza de Ley
Nº 69

Creaba el Departamento de Inmigración. Enfatizaba la necesidad de implementar una mi-
gración selectiva y señalaba que: “la migración con elementos de selección contribuirá a per-
feccionar las condiciones biológicas de la raza” (Decreto Nº 69, 1953).

1954 - Decreto 
con Fuerza de Ley
N° 439 

Definía franquicias para la inversión de capitales extranjeros, para estimular la inmigración 
de colonos agrícolas (Decreto Nº 439, 1954).

Tabla 1. Normas y políticas pro-blanqueamiento implementadas en Chile (XIX-XX)

Los dos acontecimientos descritos concurrieron para negar la presencia del racis-
mo como el mecanismo que articula la dominación y explotación social en Latinoamé-
rica. La biologización de la idea de raza contribuyó al olvido del origen histórico de la
raza, esto es, a los propósitos de dominación y explotación con los cuales fue creada,
en el contexto de la expansión colonial (Quijano, 1999). Por su parte, las políticas de
blanqueamiento y “mejoramiento de la raza” impulsaron el mestizaje material y cultu-
ral, y ultimaron el proceso de identificación nacionalista con una identidad única, ho-
mogénea y mestizo-blanqueada (Larraín, 1997).

La centralidad del racismo en la configuración de las relaciones de poder que
construyen y legitiman el orden social vigente, así como su protagonismo en el proce-
so de formación de identidades nacionales, fue denegado del imaginario de las nacio-
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nes latinoamericanas. La idea de raza fue relegada a la presencia de un signo inscrito
en los cuerpos no-blancos (Segato, 2007, 2010; Telles y Flores, 2013; Telles y Paschel,
2014). En consecuencia, en la actualidad, la raza pervive en el color de la piel de los
pueblos afrodescendientes y de los pueblos originarios, acompañada de grados varia-
bles de memoria histórica, ancestralidad e identidad. No obstante, la raza pervive tam-
bién en el tinte no blanco de la piel de las mayoritarias poblaciones mestizas, que, por
acción de la  colonialidad,  están desprovistas  de  memoria  histórica,  ancestralidad e
identidad (Segato, 2010). En este ensayo, defendemos la importancia del signo inscrito
en la piel de la población chilena mestiza, como marcador privilegiado para el proceso
de clasificación racial, es decir, afirmamos que el color de la piel en Chile es un signo
fenotípico que, —a cuenta de la colonialidad—, es interpretado en términos raciales.

Ideología del Mestizaje/Blanqueamiento en Chile

La ideología del mestizaje en Chile sostiene que el mestizaje intensivo acontecido du-
rante la época colonial disolvió las diferencias raciales existentes, dando lugar a una
población nacional homogénea (Larraín, 1997; Walsh, 2015). Esta ideología se instaló
junto al Estado nación chileno como una estrategia de gubernamentalidad destinada a
construir una identidad nacional basada en la idea de homogeneidad étnico-racial (Sa-
lazar y Pinto, 1999). Para promover esta ideología, las elites blancas chilenas incentiva-
ron la mezcla racial material y cultural entre la población originaria, mestizos y crio-
llos, si bien no participaron ellos mismos de estas prácticas. En su lugar, las elites blan-
cas chilenas se relacionaban con base en prácticas endogámicas, las cuales contribuían
a mantener su poder de clase y su poder racial (Stabili, 1996/2003; Walsh, 2015). Por
añadidura, en la primera década del siglo XIX, se construyó un modelo cultural de
identificación nacional de sustrato mestizo: el “roto chileno”, que reunía las supuestas
virtudes de los españoles pobres y aguerridos que llegaron a América en búsqueda de
fortuna, con las características idealizadas de virilidad e indocilidad del pueblo mapu-
che (Salazar y Pinto, 1999).

No obstante, el mestizaje no siempre fue promovido en Latinoamérica. Hacia el si-
glo XVI, el creciente número de mestizos y mulatos fue visto por los españoles como
una potencial amenaza a su dominación. La posibilidad de insurrecciones indias dirigi-
das por mestizos produjo leyes destinadas a poner un freno a su incorporación social
(Stein y Stein, 1970/1993). Un siglo después, producto del descenso demográfico de las
poblaciones originarias, el numéricamente significativo estrato de población mestiza
se tornó ocupacionalmente necesario para la economía colonial.  Por este motivo, los
mestizos fueron integrados a la organización social colonial, principalmente, como ca-
pataces, vaqueros, arrieros, tejedores y herreros, pequeños comerciantes o vendedores.
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Sin embargo, pese a ocupar una posición social más aventajada que la población indí-
gena y afrodescendiente, las poblaciones mestizas eran objeto de discriminación racial
por parte de las elites blancas. En la América Colonial el racismo permitía a los espa-
ñoles  mantener  a  la  población  mestiza  controlada  (Lipschutz,  1967;  Stein  y  Stein,
1970/1993).

En la actualidad, la población chilena se encuentra compuesta por un grupo ma-
yoritario que muestra una estrecha, aunque continua, escala de diferentes tonos de co-
lor de piel, y por una pequeña elite mayormente blanca (CIIR, 2017; Walsh, 2015). Las
élites blancas aún preservan su poder de clase y racial a través de prácticas endogámi-
cas, en las cuales se orientan por marcadores de estatus, tales como la ascendencia
marcada por los apellidos (Núñez y Gutiérrez, 2004; Stabili, 1996/2003) y/o el color de
la piel (Torres et al., 2019).

Una característica de la ideología del mestizaje/blanqueamiento en Chile,  es que
afirmaba la existencia de una superioridad racial de la población chilena respecto de
las demás poblaciones latinoamericanas. Esta superioridad imaginada, derivaba de la
supuesta inexistencia de poblaciones afrodescendientes en el proceso de mestizaje en
Chile (Cussen, 2016; Walsh, 2015). Las elites chilenas negaron sistemáticamente la par-
ticipación de poblaciones afrodescendientes en los procesos de mestizaje, y sostuvie-
ron el mito nacional fundacional de una “raza chilena” mestiza-blanqueada y homogé-
nea, resultante de la mezcla de sangre española y mapuche (Cussen, 2016; Larraín,
1997). Además, las élites nacionales afirmaron que la “raza chilena” surgió de la mezcla
racial de dos razas puras: el pueblo mapuche y los colonizadores españoles de ascen-
dencia visigoda (Walsh, 2015), es decir, tergiversaron el origen de los peninsulares, al
tiempo que exaltaron el heroísmo guerrero del pueblo mapuche. De esta forma, las eli-
tes defendieron la excepcionalidad de la “raza chilena” y construyeron un imaginario
nacional que se consideraba a sí mismo como más europeizado, civilizado y moderno
que las otras naciones del continente (Walsh, 2015).

Al presente, en Chile conviven distintos pueblos indígenas, población afrochilena,
una mayoría mestiza y una pequeña elite blanca (CIIR, 2019), junto a un número cre-
ciente de población migrante proveniente principalmente de la migración Sur-Sur. En
la sociedad chilena se mantiene la estratificación social fundada —entre otros elemen-
tos— en características fenotípicas, entre las cuales destaca el color de la piel (CIIR,
2017, 2019; Meeus et al., 2017; Torres et al., 2019), es decir, pervive la jerarquización
social colonial que otorga privilegios a las personas blancas, y coloca a las personas
con un color de piel oscura en posiciones subalternas (Lipschutz, 1963/1967). Este fe-
nómeno de clasificación y jerarquización social en torno al color de la piel ha sido de-
nominado como colorismo (Telles y Flores, 2013; Telles y Paschel, 2014).
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Racismo/Colorismo

El colorismo es un sistema de estratificación social resultante de la ideología racial,
que otorga privilegios a quienes tienen una piel más clara, y penaliza a quienes tienen
pieles más oscuras (Hunter, 2002). Es un fenómeno intragrupal e intergrupal. Como fe-
nómeno intragrupal, acontece dentro de un mismo grupo étnico-racial, por ejemplo,
entre afroamericanos, asiáticos o latinos, y como fenómeno intergrupal, se presenta
entre grupos o individuos racializados, o bien, desde grupos o individuos no-racializa-
dos hacia grupos o individuos racializados (Hunter, 2007). En el contexto norteameri-
cano, el concepto de colorismo hizo posible visibilizar y comprender sistemas comple-
jos de privilegio/opresión que no encajaban en los paradigmas raciales tradicionales de
esa sociedad, según los cuales, todas las personas asignadas a un mismo grupo raciali-
zado enfrentan una opresión similar (Harris, 2008; Organista, 2009). Las investigacio-
nes sobre colorismo se concentran en el norte global, especialmente en Estados Unidos
y, en su mayoría, versan sobre poblaciones afrodescendientes, asiáticas y/o latinas re-
sidentes en ese país. No obstante, un creciente número de investigaciones se focaliza
en el colorismo presente en los países de Latinoamérica y el Caribe (Dixon y Telles,
2017). Este campo de estudio se encuentra mayoritariamente liderado por académicos
y académicas que tienen ascendencia en el sur global. Consideramos que este campo
de estudio configura un espacio de resistencia a la colonialidad, en el cual el sur global
desafía y enfrenta al norte global en su interior, por tanto, descartamos que el uso de
esta noción difundida en “el sur global del norte global” reproduzca las dinámicas eu-
rocéntricas en los procesos de producción de conocimientos. 

Se han utilizado tres perspectivas teórico-metodológicas principales en la investi-
gación sobre colorismo. En la primera perspectiva, se entiende que el color de la piel
es una característica fenotípica, que se acompaña de otras características corporales,
por ejemplo, los rasgos faciales y/o la textura del cabello. Desde este enfoque, el color
de la piel no adquiere una relevancia especial frente a los otros marcadores fenotípi-
cos. Así, junto con el color de la piel, un conjunto de características fenotípicas de las
personas son estudiadas como elementos que pueden, o no, asociarse a condiciones
y/o situaciones de privilegio/opresión social (Dixon y Telles, 2017).

En la segunda perspectiva, el color de la piel es entendido como un concepto dife-
rente al de raza. El color de la piel es estudiado como un elemento de la clasificación o
identificación racial que da lugar a condiciones y situaciones de privilegio/opresión
que se manifiestan solo en el endogrupo, es decir, dentro de un mismo grupo racial.
Por  tanto,  el  colorismo  es  considerado  como una  manifestación  del  racismo.  Esta
perspectiva es la mayoritariamente utilizada en Norteamérica —y particularmente, res-
pecto de poblaciones afrodescendientes—, donde la idea de raza se define tradicional-
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mente en relación con la identidad y/o la ancestralidad, y no con el color de la piel
(Dixon y Telles, 2017; Harris, 2008).

En la tercera perspectiva, el color de la piel constituye el principal marcador para
la  realización de  las  clasificaciones,  identificaciones  y  autoidentificaciones  raciales.
Desde esta perspectiva, se considera que el color de la piel se asocia con un conjunto
de categorías semánticas tales como negro, blanco, pardo, prieto o moreno, las cuales
son  utilizadas  en  los  procesos  de  clasificación racial  (Telles  y  Paschel,  2014).  Esta
perspectiva es utilizada tradicionalmente en investigaciones realizadas en Latinoamé-
rica y el Caribe, y en estudios con poblaciones Latinas residentes en los Estados Uni-
dos. Desde este enfoque teórico-metodológico se afirma que la ausencia de normas es-
trictas para realizar clasificaciones raciales, así como los límites difusos entre las cate-
gorías de raza y color de piel, presentes en muchos países y territorios latinoamerica-
nos,  hacen  homologables  las  nociones  de  raza  y  color  de  piel.  A  diferencia  de  la
perspectiva teórico-metodológica anterior —que define la “raza” en relación con la
identidad, la cultura, etnicidad y ascendencia, y diferencia, por tanto, las idea de raza y
de color de piel— desde este enfoque teórico-metodológico para el estudio de los fenó-
menos raciales, las nociones de raza y color de piel, así como las nociones de racismo y
colorismo, son consideradas equivalentes (Dixon y Telles, 2017).

En este trabajo apelamos al uso del tercer enfoque teórico-metodológico presenta-
do para el estudio del racismo/colorismo en Chile, esto es, consideramos que el color
de piel es un elemento fenotípico que funge como el marcador principal utilizado para
los procesos de clasificación racial.

Las investigaciones realizadas en América Latina y el Caribe, desde este tercer en-
foque teórico-metodológico para el estudio del racismo/colorismo, muestran que las
condiciones estructurales, interpersonales, identitarias y subjetivas de las personas y
grupos se encuentran jerarquizadas de acuerdo con su color de piel. En una investiga-
ción realizada con datos de 8 países de la región: Bolivia, Brasil, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala, México y Perú, se observó que la clase social, junto
a la raza, medida por el color de la piel, predicen la desigualdad educativa (Telles et al.,
2015). Otra investigación, realizada con datos de 18 países de Latinoamérica y el Cari-
be: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El
Salvador, Guyana, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Antigua y Barbu-
da, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, reporta que las personas
de color de piel más oscuro adquieren menos activos, especialmente vehículos, respec-
to de las personas de piel más clara (Painter II et al., 2020). En el ámbito de la salud,
una investigación que utilizó datos de 4 países: Brasil, Colombia, México y Perú, mues-
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tra que las personas de color de piel más oscura tienen una peor salud autodeclarada,
que las personas de pieles claras (Perreira & Telles, 2014).

Un estudio llevado a cabo con datos de 8 países Latinoamericanos: Brasil, Bolivia,
Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México y Perú, reporta que la
clase social y el color de la piel, constituyen los marcadores más utilizados para reali-
zar atribuciones respecto a las causas de la discriminación percibida (Dixon, 2019).
Otra investigación muestra que el color de la piel y la nacionalidad aparecen como va-
riables fundamentales para la autoidentificación blanca en las poblaciones latinoameri-
canas.  Así,  la  identificación como blanco es más común entre las personas de piel
“morena” en los países del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile), y en Costa Rica, que
en los demás países de América Latina, en los cuales las personas de piel “morena” se
autoidentifican generalmente como mestizas. Los autores de este estudio concluyen
que este hallazgo sugiere que las ideologías del blanqueamiento han tenido una fuerte
presencia y penetración en estos países (Telles y Flores, 2013).

En Chile, un número reducido de investigaciones dan luz sobre el fenómeno del
colorismo. Estas investigaciones reportan que los chilenos y chilenas que tienen un co-
lor de piel más oscura, en relación con los que tienen un color de piel más clara, expe-
rimentan mayor discriminación (CIIR, 2007, 2019). Además, muestran que quienes tie-
nen rasgos faciales amerindios o mestizos son categorizados como de menor riqueza e
inferior estatus social, que quienes tienen rasgos blancos (Salgado y Castillo,  2018). Fi-
nalmente, otro estudio encuentra que el color de la piel es un marcador de estatus so-
cial importante para las personas de piel blanca, y que su importancia decae en la me-
dida en que el color de la piel de las personas se torna más oscuro (Torres et al., 2019).
En conjunto, estas investigaciones dan cuenta de la discriminación y la desigualdad
social que se produce en la población chilena a causa del racismo/colorismo, y ponen
de relieve la urgencia académica y social de su comprensión y estudio.

Conclusión

En este ensayo afirmamos la necesidad de desarrollar, en Chile, investigaciones capa-
ces de visibilizar y comprender el racismo/colorismo como una manifestación de la co-
lonialidad, esto es, como la pervivencia de estructuras e ideologías de mestizaje/blan-
queamiento que, en la actualidad, se manifiestan en todos los ámbitos de la existencia
social. Esto implica asumir una posición epistémica crítica orientada a develar la per-
manencia de las estructuras e ideologías que han ocultado el racismo y la idea de raza
como dimensiones centrales de la opresión social.
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Defendemos que estudiar el racismo/colorismo desde la perspectiva descolonial
implica denunciar la colonialidad del poder y, con ello, los procesos contemporáneos
de acumulación del capital que ubican en la base de las jerarquías de explotación a la
población racializada/sexualizada/generizada, particularmente, de pueblos originarios
y afrodescendientes, mestizos/as y migrantes. Además, significa cuestionar la colonia-
lidad del saber, esto es, las categorías de análisis de la ciencia hegemónica, según las
cuales, la polisémica noción de raza se define y comprende únicamente en relación con
las realidades históricas, demográficas y semánticas del norte global, al tiempo que se
invisibilizan las particulares trayectorias históricas, culturales y sociales que constru-
yen el racismo y la idea de raza en otros territorios. Por último, sostenemos que estu-
diar el racismo/colorismo desde esta perspectiva contribuye a descolonizar el ser, pues
permite comprender el carácter histórico e ideológico de la construcción de una serie
de (auto)identificaciones devaluadas o autodevaluadas, o bien, en las que se asume o
atribuye una superioridad imaginada.

Proponemos un enfoque teórico-metodológico que homologa la idea de raza a la
de color de piel, y la noción de racismo a la de colorismo, para el estudio de los fenó-
menos raciales en Chile. Este enfoque es pertinente a las trayectorias históricas de este
territorio y se encuentra radicalmente situado social, cultural y territorialmente.

Esperamos que la comprensión y el estudio del racismo/colorismo desde este en-
foque teórico-metodológico, y desde la perspectiva descolonial, contribuya a desman-
telar las identificaciones de la “multitud” mestiza chilena con la blanquitud, y la sobre-
valoración de la blancura, cuya contracara es el desprecio por los modos de ser, las
culturas y los cuerpos racializados o no-blancos y, muchas veces, el desprecio del pro-
pio cuerpo y la propia cultura. Entendemos que el estudio del racismo/colorismo cons-
tituye un modo de resistencia a la colonialidad, esto es, un esfuerzo por imaginar y
construir nuevas y mejores formas de vivir la vida.
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