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Como parte del trabajo de OPEMS, durante los meses de abril, mayo 
y junio, se realizó una búsqueda de literatura sobre la migración 
venezolana en el Perú, utilizando las principales bases de datos 
existentes en la Web. Los resultados de esa búsqueda fueron 
centralizados en 4 grupos temáticos: a) políticas migratorias, b) 
salud y migración, c) experiencia migratoria y d) percepciones sobre 
la migración. Los documentos encontrados se encuentran 
disponibles en nuestro sitio web. 
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PERCEPCIONES DE LOS PERUANOS SOBRE 
LA MIGRACIÓN VENEZOLANA

Los resultados del estudio de Aníbal Gauna (2021)1 obtenidos a través de la realización de 13 
entrevistas a profundidad muestran el aumento significativo de adjetivos negativos y positivos 
al usar ‘hombres venezolanos’ o “mujeres venezolanas” en comparación con el uso de otras 
categorías como ‘inmigrantes Venezolanos. 

El siguiente trabajo de Andrade, Samamé, et al. (2021)2 fue realizado en Lima y Arequipa donde 
se realizaron 32 entrevistas a ciudadanos peruanos en cada ciudad.  Los resultados se 
agruparon bajo dos temas:

1)	Representaciones estéticas: la diferencia entre el nosotros que realizan los peruanos como 
grupo se enmarca en una retórica racial, en la cual ellos se auto-perciben como mestizos o 
indígenas, mientras que al otro venezolano es representado como blanco o negro. Advierte una 
valoración ambigua sobre la cultura de la belleza: por un lado a los venezolanos se les 
reconoce como atractivos y de buen vestir, pero a la vez existe una hipersexualización de las 
mujeres y se establece una relación entre vestirse bien y por ende no ser buen trabajador. 

1Gauna, A. (2021). Genosphobia: The signification of gender in the cultural logic of xenophobia. Crossings: Journal of 
Migration & Culture, 12(2), 445-461.



2Andrade Ciudad, L., Samamé Rispa, A., Lazarte Chicata, S. ., Crespo del Río, C. ., & Jiménez Lizama, P. (2021). Limeños y 
arequipeños ante la diáspora venezolana: representaciones estéticas y de comportamiento. Lengua Y migración, 13(2). 
https://doi.org/10.37536/LYM.13.2.2021.1552

2)	Por otra parte los peruanos representan a los venezolanos como bulliciosos y altaneros, así 
como amables y alegres. 
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De acuerdo al autor, la lógica cultural de la xenofobia se estructura en una 
narrativa denigrante (difamación) que aplican los miembros de la sociedad de 
acogida hacia los/las migrantes; y, esta narrativa se intensifica cuando se habla 
de las características relacionadas con el género. A este fenómeno el autor lo 
denomina GENOFOBIA. 
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En estos tres artículos científicos hay un punto en común a destacar:

La paradoja respecto a la representación que maneja el/la peruano/a sobre el/la 
migrante venezolano/a. Ya que, por un lado lo puede asociar a atributos negativos 
que amenazan con trastocar a la sociedad de acogida, pero también maneja 
representaciones moderadamente positivas que giran en torno al 
comportamiento alegre y amable del migrante. 


Goméz y Espinoza (2021)3 realizaron una encuesta a 115 limeños. Los resultados refieren que 
los encuestados mantienen una representación moderadamente positiva sobre los migrantes 
venezolanos (la mayoría los representa en términos de calidez). Sin embargo, según la 
búsqueda de literatura que realizan los autores, concluyen que para disminuir los prejuicios 
ante la población migrante, es necesario que la sociedad de destino los represente en 
términos de competencia (trabajador) y moralidad (honesto y responsable), términos de 
representación de los venezolanos que resultaron en niveles bajos en el estudio. 

ASOCIACIÓN ENTRE LA MIGRACIÓN Y LA

CRIMINALIDAD

El trabajo de Cuevas-Calderón (2018)4  muestra la relación entre la migración y la percepción 
de inseguridad a través de 50 entrevistas realizadas en los distritos de San Juan de Lurigancho 
y San Isidro. Los resultados muestran que en esos distritos los miembros de la sociedad de 
acogida perciben en el migrante al chivo expiatorio de la crisis social (condensada bajo la 
denominación de desorden público).

Detrás de los sentimientos de vulnerabilidad y acorralamiento ante la inseguridad 
y la presencia de los migrantes–ya sea real (San Juan de Lurigancho) o imaginaria 
(San Isidro), se encuentra el malestar general de una ciudad en proceso de 
cambio.
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3Gomez Robinson, M., & Espinosa, A. (2021, junio 4). Percepción de amenaza como mediadora de la relación entre los 
estereotipos y el prejuicio hacia los migrantes venezolanos en Perú. LIBERABIT. Revista Peruana De Psicología, 27(1), e451. 
https://doi.org/https://doi.org/10.24265/liberabit.2021.v27n1.04



4Cuevas-Calderón E. Reconfiguración social: entre la migración y la percepción inseguridad en Lima, Perú / Social 
Reconfiguration: Between Migration and Insecurity Perception in Lima, Peru. Urvio [Internet]. 26nov.2018 [citado 
29abr.2022];(23):73-0. Available from: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3553



El trabajo de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad (OFAEC) del Ministerio 
Público y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)6  recopiló información a través 
de una encuesta a 2 mil limeños que muestra que detrás de la valoración que se le hace a la 
comunidad refugiada y migrante de Venezuela, se encuentran realidades de entornos inseguros, 
servicios públicos precarios, medios de comunicación que alimentan el miedo hacia el migrante y 
miembros de la comunidad de acogida expuestos a elementos que generan desconfianza propios 
de una gran ciudad (como por ejemplo espacios urbanos precarios y susceptibles al desorden).

La tesis de Núñez (2022)5 consistió en una encuesta a  87 funcionarios en 5 despachos de la 
fiscalía de Lima Norte, así como una revisión de las carpetas fiscales. Los resultados muestran 
que las denuncias contra ciudadanos venezolanos es menor al 1% de todas las denuncias 
recibidas. Sin embargo, los resultados de la encuesta muestran una relación directa entre la 
percepción de inseguridad que tienen los funcionarios de los despachos fiscales y el 
incremento de personas venezolanas en Lima Norte. 

5Núñez Sumaran, O. R. (2022). La Inmigración venezolana y el incremento de la delincuencia común en la fiscalía de Lima 
Norte, 2019.



6Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad (OFAEC) del Ministerio Público y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) (2022). El fenómeno migratorio venezolano y la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana. 
Consultar en https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-publicaciones/2991590-el-fenomeno-migratorio-
venezolano-y-la-percepcion-de-inseguridad-en-lima-metropolitana
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En este segundo grupo de trabajos, se puede observar que, más allá de la 
asociación de la migración con el aumento en la percepción de inseguridad, hay 
una realidad de entornos urbanos precarios, así como problemas estructurales 
en torno a la seguridad ciudadana que facilitan que la ciudad se convierta en 
una incubadora de intolerancia y xenofobia.
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PERCEPCIÓN DE LOS MIGRANTES 
VENEZOLANOS FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN

Los tres trabajos que se presentan a continuación han sido elaborados por Leda Pérez y 
Luisa Freier quienes realizaron entrevistas y encuestas a migrantes en 5 ciudades de Perú 
(Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y Trujillo). 



En el primer trabajo7, las autoras denominan una de las estrategias que usan los migrantes 
para afrontar la discriminación como la “Oposición activa a la discriminación”, la cual 
consiste en centrarse en el trabajo e ignorarla o hacer uso del humor como discurso para 
disminuir la tensión generada por el acto discriminatorio. El segundo tipo de estrategia es 
categorizada como la “Creación de límites intragrupales”, que consiste, por un lado, en 
diferenciar, de manera interna, al grupo de migrantes “criminales”, de los migrantes 
trabajadores y educados. Así como también, en la generación de experiencias de rivalidad 
entre compatriotas, ya sea por la competencia laboral o la oposición política.

En el siguiente artículo8 las autoras plantean que la discriminación que experimentan los 
migrantes está mayoritariamente ligada a su nacionalidad, y en menor medida al color de 
su piel, aunque hay una importante diferencia respecto al género y a la edad, siendo las 
mujeres y los jóvenes quienes se sienten más discriminados. 

7Pérez LM, Freier LF. My Brother the “Other”: Use of Satire and Boundary-Making by Venezuelan Migrants in Peru. Soc Incl 
2022;10(1):72-83.



8Freier LF, Pérez LM. Nationality-Based Criminalisation of South-South Migration: the Experience of Venezuelan Forced 
Migrants in Peru. Eur J Crim Policy Res 2021;27(1):113-133.



9Freier LF, Pérez LM. Nationality-Based Criminalisation of South-South Migration: the Experience of Venezuelan Forced 
Migrants in Peru. Eur J Crim Policy Res 2021;27(1):113-133.



10Pérez LM, Freier LF. Of prostitutes and thieves: the hyper-sexualization and criminalisation of Venezuelan migrant 
women in Peru. J Ethn Migr Stud 2022.


Se destaca que la criminalización xenófoba es un aspecto importante de la 
discriminación basada en la nacionalidad, siendo el espacio de trabajo donde 
más se experimenta este tipo de discriminación9. 

En su tercer artículo10 las autoras 
señalan que las tasas más altas de 
discriminación por nacionalidad, género y 
edad que enfrentan las mujeres 
migrantes venezolanas en el Perú se 
fundamentan en la construcción de 
estereotipos identitarios. La intersección 
entre género, atractivo sexual, 
nacionalidad, edad y condición de 
migrantes, contribuyen a su 
desvalorización, impactando en su 
integración a la sociedad.
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