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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco. 

Señores miembros del jurado: 

En estricto cumplimento con las disposiciones vigentes en la vida institucional de nuestra 

Universidad y en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la carrera Profesional de 

Antropología, tengo a bien presentar a vuestro ilustre criterio la tesis intitulada: 

“La migración venezolana y su influencia en los factores socioeconómicos de la población 

del distrito de Cusco - 2018” 

El presente estudio tiene como objetivo describir y visualizar desde la perspectiva de los 

migrantes venezolanos y los pobladores locales, los factores y elementos que trae consigo su 

movilización dentro del espacio del distrito del Cusco, evidenciando la mezcla de aspectos 

culturales, así mismo los lazos interpersonales en las formas de comportamiento y relaciones 

sociales en su diario vivir. De forma similar comprender los desequilibrios que viene ocasionando 

en el aspecto de la empleabilidad y movilidad económica. 

Se espera que el presente estudio contribuya al conocimiento científico y de manera 

específica a los estudios Antropológicos. Pongo a vuestra consideración el trabajo, esperando sea 

satisfactorio para el jurado y reúna las condiciones para obtener el título de Licenciado en 

Antropología. 
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INTRODUCCIÓN 

La migración en la actualidad juega un papel de suma importancia dentro de los espacios 

de desarrollo debido a la mezcla e intercambio que suceden en los espacios de conexión entre los 

países receptores y migrantes. Es decir, los movimientos de población a nivel internacional son, 

simultáneamente, consecuencias del cambio global e impulsores importantes de cambios 

posteriores, tanto en las sociedades que los originan como las que los reciben. En las Américas, la 

magnitud y las características del fenómeno migratorio tienen profundos impactos sociales y 

económicos, ya sea en los países de origen de migrantes, como en los de tránsito y en los de destino. 

(Organización de Estados Americanos, 2019). 

La movilidad que efectúan en su gran mayoría se enfoca en aspectos de mejora económica 

familiar, teniendo que trabajar y desempeñarse en tareas no acordes a su desarrollo académico o 

profesional que tenían en sus países de origen. 

A pesar de contemplarse como un movimiento individual el proceso migratorio es 

percibido desde un punto de vista colectivo o grupo social, se debe resaltar que esta interconexión 

entre ambos espacios ocasiona una suerte de confrontación por poseer ambos grupos formas, 

maneras y perspectivas de desarrollo humano y social diferentes, ocasionando una suerte de 

diferenciación por no compartir las nociones del grupo mayor. Es decir, la intromisión de nuevos 

elementos culturales en un espacio con diferentes formas de ver su entorno es complejo de crear 

rapidez en la asimilación y aceptación.  

La complejidad del proceso migratorio es palpable en el Perú, según cifras de la 

superintendencia nacional de migraciones entre 500 y 800 venezolanos ingresan al país, 

ocasionando una suerte de desequilibrio tanto económico como social, según las estimaciones las 

cifras irán en aumento, siendo la causa para tal movilización el gobierno que regenta en la 

actualidad el Presidente Nicolás Maduro, el cual es considerado un dictador que llevo al declive al 

país vecino. 

Este accionar se puede evidenciar en la situación que ha llevado al país a una insolvencia 

de los bienes de primera necesidad, y medicina, un incremento de los mercados negros y un 

engrandecimiento en la tasa de homicidios. Espacios que producen angustia y consternación en los 
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ciudadanos venezolanos exigiendo a muchos a tomar la disposición de emigrar de su país. 

(Bermúdez y Mazuera, 2018) 

Perú, es uno de los países destinatarios de los migrantes venezolanos, que acoge hasta fines 

del 2017, 353 000 venezolanos en el territorio nacional considerándose una considerable población 

de extranjeros, según cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM, 2018). Los 

objetivos son variados siendo las mejores condiciones de vida las que provocan movilizarse, 

provocando en el país receptor consecuencias negativas: incrementando la opción laboral, 

generando nuevos índices de pobreza, acrecimiento en la tasa de subempleo, transición en la 

población económica y en los últimos tiempos la ola delincuencial, entre otros. 

Se debe considerara que del total de migrantes la mayoría pertenece a un grupo etario joven 

siendo el 50% que tienen profesional, maestrías y doctorados, y por otra parte una mitad 

conformada por estudiantes universitarios no graduados y técnicos. (INEI, 2018) 

En este sentido la presente investigación ayudará a entender las consecuencias positivas y 

negativas de la migración venezolana en el distrito del Cusco, siendo de importancia para todos 

los ciudadanos y autoridades locales y regionales, y que mediante ello puedan tomar precauciones 

y planear procedimientos que regulen y mitiguen los problemas que vienen acaeciendo dentro del 

contexto. 

Dentro del proceso de la investigación se ha desarrollado cuatro capítulos, el primero está 

relacionado al planteamiento del problema, justificación, objetivos, diseño metodológico, marco 

teórico. Consideramos que este primer capítulo es el encaminado para ver la problemática de 

manera técnica y teórica de la tesis por medio del cual se visualizó la realidad modo holístico. En 

el segundo capítulo, señalamos los aspectos generales de la investigación, donde se muestra la 

reseña histórica, ubicación, población, zonas turísticas aspectos económicos del distrito de Cusco. 

El tercero muestra los factores sociales que inciden a causa de la migración venezolana en 

la población del distrito del Cusco, escribiendo al detalle cada aspecto que evoca de la convivencia 

sociocultural entre ambos espacios poblacionales. Por último, en el cuarto apartado se efectuó el 

análisis sobre la influencia de la migración venezolana en el factor económico, y finalmente se 

encuentra las conclusiones del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La migración es considerada un movimiento de población hacia el territorio de otro Estado 

o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 

composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas 

desarraigadas, migrantes económicos (OIM, 2006, p. 38), en este sentido resulta importante 

comprender las motivaciones personales y sociales que ocasionan dicho aspecto. Así mismo 

entender que el movimiento poblacional siempre está contemplado con diferentes propósitos e 

interés grupales y personales, buscando el bienestar humano como propósito elemental. 

En el Perú la migración en los últimos años es una constante que va en crecimiento, 

ocasionado por diferentes factores ya sean económicos, sociales, empleo, etc. El Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), efectuó publicaciones desde al año 2004, que tiene como 

nombre: Evolución del Movimiento Migratorio Peruano, en donde registra los movimientos 

migratorios de entradas y salidas internacionales de viajeros nacionales y extranjeros. En este 

contexto en los últimos tiempos el país de Venezuela tiene el mayor flujo migratorio, debido a la 

crisis económica y social que viene atravesando dicha Nación, ocasionando que gran parte de sus 

pobladores se movilicen a distintas partes del mundo con motivación de diversos factores. 

De acuerdo a las estadísticas, la migración en el Perú viene atravesando un incremento 

considerable por parte de la población venezolana que dentro de su reporte sufrió una modificación 

desmedida respecto a años anteriores representando el 19% del total de extranjeros inmigrantes en 

el país equivalente a 353.000 venezolanos. Sin embargo, este historial sigue en aumento constante 

teniendo un incremento considerable al 24.6% que equivale a 500,000 migrantes. (INEI, 2017).  

Dentro de este tenor más de 130,000 venezolanos ingresaron a la Región del Cusco en los 

últimos tiempos, los cuales están distribuidos en distintos lugares y para su permanencia poseen 

permisos temporales para efectuar diferentes tareas y actividades. En el distrito del Cusco la 

migración venezolana viene ocasionando una serie de alteraciones y modificaciones dentro del 

espacio poblacional, debido a la inestabilidad e introducción de elementos nuevos en un entorno o 
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espacio diferente. Es decir que el contacto de desiguales perspectivas está comenzando a generar 

una suerte de pérdida y ganancia cultural, por la asimilación e involucramiento de conocimientos, 

ideas, tradiciones y costumbres ajenas.  

Los aspectos más visibles de alteración son el socioeconómico, en donde prepondera una 

mano de obra laboral barata suplantando a personal local y por consiguiente provocando 

desequilibrios e inestabilidad, así mismo el incremento de delincuencia que va en aumento, la 

mendicidad, prostitución e intromisión de componentes culinarios y atuendos disimiles al contexto 

local. Cada uno de estos factores viene trastornando las formas de convivencia social, en un 

entorno donde la población Cusqueña tenía normas u pautas de coexistencia establecidas a través 

de los años generando malestar e incomodidad en la urbe.  

De continuar con este tipo de situaciones causará un resquebrajamiento en las relaciones 

entre ambos contextos culturales, produciendo una suerte de odio y enemistad que muchas veces 

concluirá en conflictos y peleas. 

Pero esta situación se puede modificar realizando un registro adecuado de los pobladores 

venezolanos en donde las personas de comportamiento negativo sean expulsadas del país, así 

mismo que el Estado promueva y enfoque mayor atención dentro de las relaciones de convivencia 

intercultural, en donde prime el respeto, entendimiento y dialogo. 

A partir de lo manifestado anteriormente se deducen las siguientes preguntas de 

investigación:  

Pregunta general: 

1.- ¿Cómo la migración venezolana influencia en los factores socioeconómicos de la población del 

distrito de Cusco - 2018? 

Preguntas Específicas: 

1.- ¿Qué aspectos sociales se alteran debido a la migración venezolana en la población del distrito 

del Cusco? 

2.- ¿Cómo la migración venezolana afecta el contexto laboral de la población del distrito del 

Cusco?  
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1.2. Justificación 

La presente investigación es importante: 

• Para comprender como la migración de pobladores venezolanos viene ocasionando una serie 

de modificaciones en los contexto sociales y económicos, este último evidenciado en la 

problemática del empleo en contextos disimiles, generando un desequilibrio constante debido 

a la intromisión de caracteres nuevos y formas de comportamiento, así mismo comprender el 

proceso de interacción e interrelación humana entre ambos sectores. 

 

• En segundo lugar, para visualizar que existe una suerte de temor, repudio o rechazo, 

ocasionado por el actuar negativo de algunos pobladores venezolanos. Esquematizando a todos 

como personas negativas dentro del espacio social, generando rupturas de dialogo y 

comunicación intercultural. 

 

• Finalmente, los datos obtenidos por el trabajo de investigación servirán para comprender los 

procesos migrantes y sus efectos en contextos culturales contemporáneos, así mismo generar 

iniciativas para investigar diferentes pueblos y su contacto con poblaciones ajenas, en donde 

la concepción intercultural sea el elemento clave de interacción. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

1.- Describir la migración venezolana y su influencia en los factores socioeconómicos de la 

población del distrito de Cusco – 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1.- Identificar qué aspectos sociales se alteran debido a la migración venezolana en la población 

del distrito del Cusco. 

2.- Comprender como la migración venezolana afecta el contexto laboral de la población del 

distrito del Cusco. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general. 

La migración venezolana influencia en los factores socioeconómicos de la población del 

distrito de Cusco de manera preponderante, debido a la movilidad poblacional excesiva, 

produciendo alteraciones en los aspectos sociales y contexto laboral. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas. 

•  Los aspectos sociales que se alteran debido a la migración venezolana en la población del 

 distrito del Cusco, son percibidos de manera negativa, debido a la introducción de formas 

 de comportamiento y accionar desaprobados por los pobladores, los cuales son 

 evidenciados en la mendicidad, la delincuencia, prostitución y hacinamiento en las 

 viviendas. 

 

•  La migración venezolana afecta el contexto laboral de la población del distrito del Cusco 

 mediante la intromisión de mano de obra barata, escases de trabajo, relaciones laborales y 

 espacios para generar ingresos. 

 

1.5. Diseño metodológico 

1.5.1. Tipo de Investigación. 

El presente estudio es de tipo básica, al respecto Valderrama (2019, p.38) manifiesta que 

está enfocada en buscar y poner a prueba una teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus 

resultados a problemas prácticos. Por lo tanto, las descripciones disponen la riqueza y fabricación 

de conocimiento. Del mismo modo ayudaron a acrecentar y engrandecer el conocimiento respecto 

a la migración venezolana y su influencia en los factores socioeconómicos de la población del 

distrito de Cusco. 

 

 



 
 

10 
 

1.5.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, que según Hernández (1991, p. 80), buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta al análisis, Es decir, únicamente 

pretende recoger información. Sin embargo, se debe precisar y aclarar que la investigación no solo 

se quedó en la descripción, sino por el contrario se mostró una argumentación explicativa de la 

migración venezolana y su influencia en los factores socioeconómicos de la población del distrito 

de Cusco. 

1.5.3. Método de Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se usó el método inductivo que según Bisquerra 

(2004, p. 62) afirma que este método es el medio para analizar los casos particulares a partir de los 

cuales se extraen conclusiones de carácter general. El objetivo es el descubrimiento de 

generalizaciones y teorías a partir de la investigación sistemática de la realidad. En este sentido, 

las observaciones, verificación empírica y análisis de la realidad fueron efectuadas en relación a la 

migración venezolana y su influencia en los factores socioeconómicos de la población del distrito 

de Cusco. 

1.5.4. Unidad de análisis y de observación 

La unidad de análisis fueron los pobladores venezolanos migrantes que se encuentran 

instalados y residen en el distrito de Cusco. En forma similar la unidad de observación fue el efecto 

de la migración en los factores socioeconómicos. Al respecto Morveli (2014, p. 46), indica que la 

unidad de análisis es el objeto de estudio, son conceptos que tienen la característica de ser abstracta 

y la unidad de observación son los datos o hechos sobre el que se efectúan las preguntas, la 

observación y la evaluación. 

1.5.5. Población y muestra  

La investigación científica se realizó en el distrito del Cusco, el cual no tiene un registro 

establecido del promedio de migrantes venezolanos en la zona de estudio, sin embargo recurriendo 

al censo del INEI (2017) se estima que existe una población de 250 pobladores y apelando a la 
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muestra no probabilística intencional que según Carrasco (2019, p.  264) indica que no todos los 

elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra y 

que una muestra intencionada es aquella que el investigador selecciona según su propio criterio, 

sin ninguna regla matemática o estadística, en este sentido el investigador tiene la facultad de elegir 

a la muestra a investigar que considere fundamental para la investigación.   

Por lo tanto y teniendo como sustento el enunciado anterior la muestra estuvo compuesta 

por 60 informantes que fueron escogidos a criterio imparcial por el investigador, considerando la 

siguiente característica: poblador venezolano nativo migrante varón o mujer mayor de 18 años sin 

distinción alguna. 

1.5.6. Método de análisis 

El método usado fue el etnográfico en su tipología realista o mixta, el cual tiene un sentido 

parcialmente positivista; recolecta datos cuantitativos y cualitativos de la cultura o población. Al 

final, se describen las categorías en términos estadísticos con el propósito de generar mayor 

entendimiento del tema (Hernández et al.,2010, p. 503). Por lo tanto, dentro del proceso de 

investigación se enfocó en recolectar y comprender las diferentes categorías propuestas, así 

también se elaboró una serie de gráficos, barras y tablas porcentuales con el propósito de generar 

mayor entendimiento sobre la migración venezolana y su influencia en los factores 

socioeconómicos de la población del distrito de Cusco. 

1.5.7. Técnicas e Instrumentos 

Para la investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 

a) Técnicas 

Observación participante  

La observación fue participante, porque se constató de manera presencial y vivencial las 

diferentes nociones, percepciones, pensamientos, inquietudes, opiniones, etc. que emanaron de los 

pobladores venezolanos, así mismo participar con ellos en su día a día produjo un lazo de confianza 

que repercute y se plasma al momento de obtener la información. 
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Entrevista 

Según su forma, la entrevista fue semi estructurada, en este sentido se desarrolló una guía 

de preguntas elaboradas y seleccionadas de acuerdo a los puntos clave del problema de 

investigación, con el propósito de obtener información en los lineamientos determinados. Así 

mismo se utilizó dicha técnica para que los entrevistados pueden tener la libertad de expresarse y 

no se encuentren limitados al momento de evocar sus pensamientos, conocimientos, posturas, etc. 

Cada entrevista se realizó instituto en el lugar de los hechos y también donde se encontraban 

establecidos (trabajo, transitando, etc.). 

b) Instrumentos 

Cámara filmadora 

La captura y grabación son registros claves para demostrar el trabajo empírico, en este 

sentido se usó la cámara filmadora para captar y registrar el accionar de los pobladores 

venezolanos, sin embargo, se tuvo que utilizar con cautela, debido a que algunos pueden tomarlo 

de manera inadecuada el registro en video o capturas de imagen, considerando que la coyuntura 

actual viene evidenciando una perspectiva negativa sobre su presencia en la región. En este sentido 

se obtuvo la información de manera meticulosa y con las previsiones del caso. 

Libreta de campo 

Con el propósito de desarrollar un mejor registro se usó la libreta de campo para poder 

complementar de mejor manera los testimonios que se adquirieron durante el transcurso de plática 

e interacción con los migrantes venezolanos del distrito de Cusco. 

Guía de entrevista 

La elaboración de la guía de entrevista fue el punto clave para encaminar la investigación, 

en este sentido, Bonilla (2005) enuncia que una guía de entrevista es usada como un apunte 

memoria para el entrevistador. Por lo tanto, sirvió como engranaje o pieza clave para dirigir y 

estipular el problema de investigación científica planteado. 
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1.6. Marco teórico 

1.6.1. Teoría 

La teoría propuesta está encaminada en explicar el problema de investigación planteado 

contemplando teorías sobre: migración, cambio social, difusión, innovación, adaptación, 

asimilación y aculturación. 

Migración 

Es un contexto contemporáneo, que viene siendo una constante en crecimiento de los 

diferentes espacios territoriales, los cuales son motivados por diferentes factores; sean 

socioeconómico, educativos, políticas, etc. se debe entender que la movilidad no es una actividad 

nueva, por el contrario, se viene evidenciando desde épocas anteriores al respecto Bueno y otros 

indican: 

Los desplazamientos territoriales del hombre han sido parte de su propia historia; agudizados en 

determinados periodos, atenuados en otros; han estado condicionados por diferentes factores de 

naturaleza ambiental, demográfica, económica, cultural, religiosa y socio-política. Así, la 

formación de naciones, estados e imperios, de una parte, y las guerras de otra, han dado lugar a 

migraciones tanto voluntarias como forzadas. (2004, p. 43). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En relación al enunciado, la migración posee diferentes motivaciones y con el transcurrir 

de los años siempre ha tenido una connotación o propósito, sea por territorio, conquistas o 

formación de naciones, pero cabe resaltar que una movilización no se desarrolla a la deriva, por el 

contrario, se evalúa las posibilidades y atribuciones de cada sector receptor. “La decisión de migrar 

es el resultado de un cálculo racional en el cual cada individuo compara los costos de la migración 

con sus recompensas”. (Borisovna, 2002, p. 33); es decir, que el cambio de espacio se dará 

analizando las perspectivas y motivaciones que muestre cada persona. “Es un proceso de cambio 

por los individuos que se trasladan de un contexto cultural a otro, en donde las personas se ajustan 

a las nuevas experiencias tanto negativas como positivas, las cuales varían en cada individuo antes 

y después de la migración”. (Bhugra, 2004, p. 244). Con relación al enunciado anterior se podría 

decir que la migración es cuando un individuo se traslada de un lugar a otro, pero lleva con él sus 

tradiciones, valores que viene a ser su propia cultura y al momento de trasladarse tendrá que 
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adaptarse, ajustándose a la otra cultura y tendrá que ocurrir algunos cambios en su cultura y 

aprender la nueva cultura. En ese mismo sentido Lohr (2003) indica: 

El concepto de migración se compone de dos procesos: la emigración, que es el abandono de la 

persona o las personas de su lugar de origen por tiempo indefinido o bien por un periodo de tiempo; 

y la inmigración, que es el asentamiento de una persona o grupo de personas en un lugar de destino. 

Así que el migrante, el emigrante y el inmigrante es el mismo individuo o grupos de personas dentro 

de un proceso de transición de un lugar a otro. 

Con relación al enunciado anterior se podría decir que dentro de la migración existen 

procesos para trasladarse a otro lugar, pero que ambos dejaran todo en su cultura e irán aprender 

otra. Para un mejor análisis y entendimiento es necesario conceptualizar al “migrante” como 

personaje y elemento clave de movilización. Al respecto Canales y Zlolnisky indican: 

Los migrantes se pueden catalogar del siguiente modo: trabajadores migrantes temporarios (los 

cuales son invitados a laborar en determinado país durante un tiempo conciso), migrantes altamente 

calificados o profesionales (intra-firma), migrantes irregulares (indocumentados o ilegales), 

refugiados (quienes son perseguidos y corren peligro en su lugar de origen debido a diferencias 

ideológicas y culturales, discriminación racial, etc.) y solicitantes de asilo. (2001, p. 422). 

 

Entonces el migrante es calificado en base a diferentes perspectivas de origen político, 

académico, profesional o económico, los cuales tienen interés y convicción con el país destinatario. 

En este sentido la migración sucede cuando las personas migran de una nación a otra, llevan 

consigo sus conocimientos, tradiciones de su cultura y expresiones de angustia mental de lo que 

sucede en su nación. Al establecerse en la nueva cultura que emigraron, pueden perder aspectos 

sobre su identidad, así mismo genera una suerte de pérdida cultural que se evidencia en un proceso 

de asimilación. 

Dentro del proceso migratorio ocurre una suerte de contacto tanto social como cultural que 

provoca la asimilación y pérdida de nuevos elementos, debido al contacto e involucramiento al 

interior de contextos diferentes efectuando un intercambio cultural dialéctico en constante proceso 

de modificación y cambio que la cultura dominante o receptora no es capaz de erradicar o eliminar 

por completo los elementos o patrones culturales de la otra, pero si provocará una mezcla entre 

ambas con capacidades, nociones de perdida y ganancia para ambas partes. 

Es importante señalar al migrante como un elemento clave dentro de su país de origen y 

recepción, Altamirano al respecto indica: 
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Es el actor o la actora y protagonista central del desarrollo. Sus condiciones especiales lo 

diferencian del resto de los actores; es el o la que sintetiza las causas y los efectos de la migración; 

es en torno a él o ella que se elaboran las políticas públicas y privadas, tanto en el lugar de origen 

como en el de destino. Su rol de intermediación entre dos o más países permite la formación de 

redes transnacionales, convirtiendo a su unidad familiar en transnacional. Cubre las demandas 

laborales; se organizan; envían remesas; transforman el paisaje cultural de los países de destino; 

producen enfrentamientos entre los que los apoyan con los que ven en él o ella las causas de los 

desórdenes, la informalidad, la violencia y el caos. En el campo político enfrenta a partidos políticos 

que los o las usa cuando son necesarios y necesarias, especialmente en épocas de elecciones; son 

además los que y las que producen xenofobias, racismo y exclusión social. (p. 125). 

 

Se debe contemplar que el migrante por la necesidad de satisfacer sus necesidades 

desarrolla y realiza diferentes actividades con el objetivo clave de producir bienes para él y su 

familia, en este sentido genera una suerte de desequilibrio dentro de los espacios sociales, 

culturales y económicos, creando posiciones negativas y desfavorables del país receptor, sea por 

comportamientos, dinamismos e ideologías. Siendo un caso evidente y contemporáneo la 

migración venezolana en el Perú, que viene ocasionando una suerte de inestabilidad social y 

económica plasmada en espacios y afanes de interconexión con los pobladores del País 

destinatario. 

Cambio social 

El proceso migratorio ocasiona cambios complejos y estructurales en sus aspectos de 

relacionamiento, cultura y accionar dentro de la sociedad, en este sentido comprender estas 

alteraciones es calve y primordial, al respecto diversos clásicos para entender una problemática de 

la época postulaban enunciados para comprender el accionar de la interacción personal y social. 

En este sentido Light, Keller y Calhoun (1991) efectuaron un análisis sobre ellos y dice: 

El cambio social se refiere a las alteraciones básicas ocurridas en los patrones del comportamiento, 

la cultura y estructura de la sociedad. Por ejemplo, Marx pensaba que los avances en la producción 

hacían posible el cambio social, mientras que el resultado de las luchas entre las clases ordenadas 

daba el curso del cambio. Weber no identificó un solo factor causal, sino que también consideraba 

un patrón de cambio social que descansaba en el crecimiento de la racionalización de todos los 

aspectos de la vida. Durkheim, consideraba el cambio social como el resultado de un incremento 

en la densidad dinámica de las interacciones personales que hacían que una sociedad cambiara de 

una solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica. (p.645). 
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En relación al enunciado, ponen a Marx como un teórico clásico sobre el cambio social, 

expresando que, para él, este se enfoca en el proceso de lucha, pero en una lucha de dos clases; la 

primera enfocada en el pueblo, en la lucha de superar las limitaciones de la naturaleza y la 

tecnología existente. Para Marx los avances en la capacidad productiva de la Revolución Industrial 

alteraban radicalmente lo que se considera los límites naturales y establecían las bases para el 

cambio social. De esto se entiende que para Marx todo avance en la tecnología o el resultado de 

producción que se obtenga de un fenómeno, genera que las organizaciones sociales cambien; y la 

segunda enfocada en controlar el proceso de producción y por extensión para el control de la vida 

social. Teniendo así una idea sobre Marx, la lucha de clases no era referida solo a una lucha en la 

economía, sino también política. Estableciendo de esa forma a la primera clase como base para el 

cambio social, y la segunda clase como configuración que definirá el curso que vaya a tomar el 

cambio social. 

Por el contrario, Max Weber a pesar que con Marx observaron las mismas situaciones 

históricas, adoptan distintas perspectivas, teniendo así que para Weber los avances no se 

consideraban como un total, sino un progreso, entonces el cambio social es para él, la 

racionalización y la modernización de manera extendida en los límites de una sociedad. 

En relación al enunciado anterior se puede decir que cada autor efectuó dichas definiciones 

siguiendo una realidad particular de la época, en donde se puede concluir que fue efectuada 

siguiendo un contexto diferente en un tenor dialéctico de cambio. En ese mismo sentido Albó 

afirma que: 

Este cambio se produce por dos vías complementarias cada vez más entreveradas: por la evolución 

interna del grupo a medida que gana experiencia o va reaccionando a cambios en su entorno, y por 

su efecto externo en el permanente intercambio con otros grupos culturales. En ambos casos, los 

cambios pueden empezar en determinados individuos que van influyendo en los demás, y/o por 

cambios más estructurales en el entorno (económico, social, ambiental, etc.), que conducen a 

nuevas adaptaciones y estrategias. En un mundo cada vez más entrelazado, actualmente los cambios 

más significativos provienen sobre todo de efecto externos que inciden en el entorno. (2003, p.29). 

 

En la actualidad el distrito del Cusco viene sufriendo una serie de efectos externos 

provenientes de los pobladores venezolanos instalados en el territorio, siendo una prueba palpable 

el efecto que va generando en los aspectos económicos, salud, educación y principalmente en la 

mano de obra laboral. Por lo tanto, el cambio social está encaminado en vislumbrar el desarrollo 
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humano y su proceso social evolutivo cambiante. Con relación a lo anterior Giddens (1999) 

muestra que: 

Identificar cambios significativos supone poner de manifiesto hasta qué punto se han producido 

alteraciones en la estructura subyacente de un objeto o de una situación durante un periodo de 

tiempo. En el caso de las sociedades humanas, para determinar hasta qué punto y de qué manera un 

sistema está en proceso de cambio tenemos que mostrar en qué medida se han producido 

modificaciones en las instituciones fundamentales durante un periodo dado. En toda explicación de 

un cambio también hay que exponer lo que permanece estable, como punto de referencia con el que 

calibrar las alteraciones. 

 

En este sentido se podría decir que el autor enfatiza la identificación del cambio 

significativo producto de la alteración de una estructura baja, dando a conocer que, al momento de 

identificar las alteraciones de este cambio social, también se tiene que identificar lo que permanece 

estable, siendo esta la medida para la alteración, continuando con Giddens (citando a Comte) 

refiere: 

Lo describió como el estudio de las dinámicas sociales (el cambio) y las estáticas sociales (la 

estabilidad). Incluso en un mundo que se mueve tan rápido como el actual, existen continuidades 

con el pasado lejano. Por ejemplo, los grandes sistemas religiosos, como el cristianismo o el islam, 

conservan vínculos con ideas y prácticas iniciadas hace unos dos mil años. Sin embargo, es evidente 

que la mayoría de las instituciones de las sociedades modernas cambian de forma más rápida que 

las de las tradicionales. 

 

El cambio social debe ser entendido en aspectos de dinámicas sociales y estáticas sociales, 

las cuales se encuentran en constante proceso de modificación. Entonces si hablamos de 

enfatizaremos en los factores o efectos que producen una trasformación al interior de las 

organizaciones e instituciones sociales. Giddens (2014) manifiesta que:  

El desarrollo de las organizaciones y las instituciones sociales, desde las sociedades de cazadores 

y recolectores hasta las agrarias, y de éstas a las sociedades modernas, es tan diverso que resulta 

aventurado atribuírsele a una teoría del cambio social basado en un único factor. Al menos pueden 

identificarse tres grandes tipos de influencias. El medio físico influye en factores como el clima o 

la disponibilidad de rutas de comunicación (ríos, montañas, desfiladeros) que resultan primordiales 

porque afectan a las primeras etapas del desarrollo económico. La organización política 

(especialmente el poder militar) afecta a todas las sociedades, tradicionales y modernas, con la 

posible excepción de la de cazadores y recolectores. Dentro de los factores culturales están la 

religión (que puede actuar como freno del cambio), los sistemas de comunicación (como la 

invención de la escritura) y el liderazgo individual. (p.174). 
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 Centrándonos coherentemente con el enunciado anterior sobre las influencias, se podría 

decir que siempre han existido cambios y seguirá existiendo, estos cambios sucederán 

perennemente por influencias y factores; como el medio físico, la organización política y los 

factores culturales; cada contexto debe ser entendido dentro del proceso de desarrollo y 

convivencia del ser humano como ente social. Ahora detengámonos en enfocarnos en el cambio 

social en la actualidad (un mundo contemporáneo), ya que en esta época moderna está urgiendo el 

cambio social, y que además se está dando esta aceleración continúa por un factor principal que es 

la económica como afirma el mismo autor: 

 

La principal influencia económica del cambio social moderno es el capitalismo industrial, que 

promueve la innovación constante y el perfeccionamiento de la tecnología productiva de la que 

depende. La ciencia y la tecnología también influyen en los factores políticos (y son influidas por 

ellos), el más importante de los cuales fue el nacimiento del Estado moderno. Otra influencia 

cultural de la ciencia y la tecnología es el carácter crítico e innovador del pensamiento moderno, 

que presenta desafíos constantes a la tradición y los hábitos culturales. (p. 174). 

 

 

 Relacionado al enunciado anterior se podría decir que la economía (capitalismo industrial) 

es la fuente principal para que se produzca este cambio social acelerado en la actualidad, también 

otra influencia sería el avance de la ciencia y la tecnología. Con la migración venezolana al distrito 

de Cusco se podría decir, Cusco está en un proceso de cambio influenciado en los factores 

políticos, económicos y culturales, siendo el factor fundamental la recesión económica que viene 

azotando al país vecino. 

  Según Biesanz y Biesanz (1958) señalan a las siguientes premisas como principios 

generales que gobiernan el cambio social: “El cambio social es posible sólo en el marco de las 

sociedades humanas. Al parecer, el cambio es una constante social al extremo de permitir afirmar 

que lo único permanente es el cambio mismo”. Es decir que una sociedad siempre va estar 

conformada por cambios fluctuantes y modificables que hace que se construya un entorno social. 

Así mismo Lema, Rodríguez y otros (2016) afirman: 

 

En la actualidad el cambio social depende en gran medida de los medios de comunicaciones 

digitales y de internet, puesto que se sitúan como la principal fuente de información, intercambio y 

comunicación. De forma que los cambios sociales en el sector más joven de la población, al tener 

una mayor competencia mediática, suelen estar influenciados por los medios de comunicación 

digitales. (p.96). 
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 Se podría decir que la tecnología y la ciencia es la base para que se produzca un cambio 

social consideradas elementos fundamentales dentro del proceso cambiante que desarrolla un 

entorno social. “El cambio social constituye el componente psicológico del concepto de desarrollo, 

en la medida en que garantiza la consideración de factores extra - económicos en su tratamiento.” 

(Roth, 1986) 

  

 Para llegar a un cambio social se necesita pasar previamente por el desarrollo, pero no 

basados en el típico concepto erróneo de que solo la economía los lleve a este, si no, más allá, 

como en los aspectos de la mejora de los valores, patrones de conducta, y en la visión de los 

intereses de una sociedad con el fin de mejorarla. Interpretando así que el cambio social no supone 

solo que la economía funciona de manera autónoma o individual para conseguir dicho cambio, al 

contrario, necesita el apoyo de otros factores imprescindibles, como el uso y aplicación de los 

valores e ideales ya que estos pilares conllevaran a un Cambio social. 

 

 Escalante y Miñano, citados por Roth (1982) indican que ven al cambio social con la noción 

de progreso, entendida como evolución sociocultural y apoyando esta idea Bajoid indica en uno 

de sus análisis: “Las concepciones del cambio social derivan directamente de las del orden y, por 

lo tanto, podemos distinguir también cuatro principios de cambio”.  Al decir evolución 

sociocultural abarca el aspecto de las modificaciones que serán efectuadas dentro de una cultura, 

pero viéndose como un proceso continuo con la intención de una mejora social, pero básicamente 

en dos aspectos, la estructura y su funcionamiento. Pero en los cuatro principios a los que hace 

referencia Bajoid son la innovación, difusión, crecimiento y variación de las fuerzas productivas. 

En si se tiene como idea fundamental unificar la sociedad de manera de llegar al cambio social. 

“Toda unidad cultural se encuentra conformada por tres subsistemas: tecnológicos, sociales e 

ideológicos” ,teniendo en consideración estos tres aspectos que considera fundamentales para la 

unidad cultural se entendería por tecnológico al material que se tenga a disposición para poder 

mejorar la sociedad; lo social a la interacción de los miembros de una sociedad determinada en 

busca de un cambio social, y lo ideológico en el desarrollo del pensamiento para unificarlo y 

consolidar su unidad cultural, pero para White estos tres subsistemas como base para llegar a la 

unidad cultural están muy ligados entre sí, ya que si se da un cambio en uno, repercutirá en el otro. 

Entonces volviendo a citar a White, se dirá que para él estos subsistemas son creados por la 



 
 

20 
 

necesidad del hombre, con la necesidad de consolidar la unidad cultural y darse así el cambio 

social.  

Roth señala al cambio social como modelo interactivo diciendo: 

 

La concepción que adopta este modelo, se deriva de las reflexiones acerca de la naturaleza interactiva 

de los fenómenos comunitarios los mismos que deben ser analizados en el contexto de los procesos 

dinámicos que relacionan individuos, grupos e instituciones, mediados por factores de interés social, 

económico, político y cultural y que introducen la perspectiva interdisciplinaria en el análisis de lo 

comunitario. Los problemas comunitarios son definidos por esta aproximación como productos 

complejos de tales interacciones, donde lo psicológico constituye tan solo uno de los niveles de análisis. 

(2000, p. 10). 

 

 Señalando así que el cambio social no se puede dar si no se da la interacción entre los 

diversos procesos que la componen, además que se deben realizar ajustes en quienes a realizan 

dicho cambio y en quienes lo promueven. Entonces el cambio social es entendido como: 

 

El estudio sistemático de la dinámica del cambio, deberá también incluir la consideración de los 

comportamientos que deben ser exhibidos por el agente de cambio para asegurar que dicho proceso 

se instaure sin sobresaltos. Por ejemplo, la innovación en forma de un nuevo sistema de agua en una 

comunidad rural, obligará a la instancia correspondiente, a fortalecer por ejemplo,  la 

institucionalidad local para recibir orgánicamente el cambio, a generar capacidad de gestión en la 

comunidad para que se administre sanamente el sistema, a promover la intersectorial dad en la visión 

de la innovación (agua potable es salud y bienestar y podría significar también la producción de 

hortalizas para autoconsumo), a optimizar la calidad de la transferencia tecnológica para enseñar 

digamos, habilidades de plomería a los usuarios; y a asegurar la decisión política local a favor del 

cambio, entre otras.  Pensamos que la permanencia del cambio que actualmente se denomina 

genéricamente sostenibilidad del mismo, es una función compleja de lo que hace, deja de hacer o de 

cómo lo hace el promotor del desarrollo para instaurar el cambio, por un lado; y por otro de lo que 

hace o no hace y cómo lo hace el destinatario de la innovación para soportarlo, asimilarlo y 

generalizarlo en su propio sistema (Roth, 2000). 

 

 La relación estrecha que se pone entre el desarrollo, productividad y el uso de los medios 

tecnológicos como impulso para el cambio social se reflejan en la expresión de Roth, así que el 

cambio social debe ser entendido desde dos puntos de vista según este autor; uno desde el 

comportamiento del innovador o el que va a poner dicho cambio y el otro desde quien va a aceptar 

la innovación o va ejecutar, asimilando a lo que conlleve el cambio social. 
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Innovación 

 Dentro de los factores de cambio social se debe precisar el concepto de innovación el cual 

según la Cotec (Innovación tecnológica) indica que es “sinónimo de producir, asimilar y explotar 

con éxito una novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas 

a los problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad” (2007, 

p. 17) es decir el uso de innovación es la fabricación, elaboración y creación de prácticas e 

interacciones sociales que se plasman en la manera de descubrir e inventar algún elemento con la 

finalidad de satisfacer las infinitas necesidades que posee el ser humano. Schumpeter entiende por 

innovación desde punto d vista económico como: 

 

La introducción de un bien (producto) nuevo para los consumidores o de mayor calidad que los 

anteriores, la introducción de nuevos métodos de producción para un sector de la industria, la 

apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes de aprovisionamiento, o la introducción de 

nuevas formas de competir que lleven a una redefinición de la industria” dio creación a la 

“destrucción creativa.  

 

 En este sentido, para realizar la innovación es necesario destruir, acabar o eliminar aquellas 

viejas maneras de hacer las cosas e introducir las nuevas formas con más superioridad y eficiencia; 

de esta manera la innovación llevará a una nueva industria de creación, si creamos un producto 

con mejor calidad y la introducimos a la sociedad se realizará una mayor inversión y así mejorará 

el desarrollo social. 

 

 El autor nos transmite que la innovación es provecho de una idea nueva y es producto de 

las cosas nuevas que creamos, para asimismo  satisfacer las necesidades de las personas, así mismo 

indica que no debe faltar cinco caminos para innovar, el primer camino es la Introducción de 

nuevos bienes o de bienes de nueva calidad, por consiguiente debe introducirse un nuevo método 

productivo que ya existe en un sector, pero que no deriva de cualquier descubrimiento científico 

dándonos el segundo camino, el tercero es la apertura de un nuevo mercado, para poder ser 

enajenado por consiguiente se realizará la conquista de nuevas fuentes de oferta de materias primas 

siendo el cuarto camino y finalmente el establecimiento de una nueva organización en una 

determinada industria quiere decir que se creara un nuevo establecimiento con el producto creado 

o innovador. Ya que el autor es economista relaciona más a la innovación con el desarrollo 
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económico y para él se es necesario siempre seguir los caminos desarrollados, para que los 

productos sean sacados a la luz y así ser vendidos de una manera muy fulminante. 

 Este autor se basa más que todo en que la innovación es la producción de bienes o productos 

que crean las personas para poder sacar al mercado y ser estrenados pero que requiere absoluta 

expulsión de aquello que ya no es tan útil. Se basa en lanzar nuevos productos para que sean 

distribuidos por todos lugares y no solo quedarse con productos que ya fueron sacados 

anteriormente. 

 Por lo tanto y en base al enunciado se debe entender de manera general que la innovación 

es aquella aplicación práctica de los nuevos aspectos y elementos de la vida, el cual la sociedad 

está encaminada a usar o contemplar en su diario vivir para acoplarse a un determinado contexto, 

pero se debe resaltar que esta innovación no solo es material sino también está contemplada con 

ideas y valores culturales que inciden dentro del accionar y progreso del cambio social.  

 Las personas constantemente están innovando y probando alternativas para su trabajo, 

estudio o en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, la acepción más importante es la que tiene 

en el ámbito económico, social y cultural, por ser espacios que constantemente viene sufriendo 

una serie de alteraciones que van reconstruyendo, reorganizando y agregando algo nuevo a 

elementos ya existentes.  

Según Light, Keller y Calhoum (1991, p.631) también afirman que la innovación: 

Es la creación y la institucionalización de nuevas prácticas y estructuras sociales, con obvia 

participación del descubrimiento y el invento. Pero ellos también resaltan que si ese nuevo producto 

creado no se lleva en función no será denominado innovación ejemplificando con una rueda que se 

creó años antes que se utilizó y ya se le llamo innovación cuando se realizó su uso. De esta manera, 

se incluye la innovación de la tecnología, el conocimiento aplicado de formas prácticas para 

aspectos materiales de la vida, de esta manera se podría decir que la innovación de las ideas o 

valores culturales influirán en el cambio social ya que se conocerán nuevas formas de vivir, nuevas 

culturas que al unirlas crearan algo nuevo e innovador o quizás sin unirlas cado uno por si solo será 

innovador y nuevo para otros. 

 

 Respecto a lo mencionado, deducimos, que innovación es similar a implementar nuevas 

ideas y tiene como propósito el ser útil. La sociedad hace todo este proceso llamado innovación 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades y comprender procesos modificables. Es decir, 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/vida/
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identifica a todo aquel producto tanto material como inmaterial existente para poder adecuarlo, 

reconstruirlo y enfocarlo en la sociedad con el propósito que cumpla un determinado propósito.  

 Al respecto Porter (1990) destaca que el término innovación es utilizado en la literatura 

para describir el proceso de utilización del nuevo conocimiento, tecnologías y procesos para 

generar nuevos productos y mejoras en su uso. No solo habla del resultado del proceso de 

innovación incluye también a ese proceso y la utilización que se realiza con el proceso. 

 Sin embargo, es de resaltar que se debe incluir también aquella adaptación que se tiene que 

tener ante ese cambio; podría decirse que todo cambio lleva a un desarrollo, si es que ese cambio 

es bueno, obviamente tiene que ser aceptada y compartida por el grupo social sea en espacios 

tecnológicos y culturales (nuevas ideas), teniendo en cuenta que ese cambio debe requerir 

conocerse, adecuarse y adaptarse. 

Difusión 

 Algo ideado y elaborado que es puesto práctica y que es capaz de ser difundido y aplicado 

en otros contextos se denomina difusión, al respecto Light, Keller y Calhoun (1991) indican que: 

 

La difusión es la expansión de elementos y patrones culturales innovadores de un escenario social 

a otro. Algo que haya sido inventado y puesto en práctica en un área cultural puede difundirse a 

través de la enculturación o introducirse en otras sociedades. (pp. 631 -633). 

 

 Según los autores consideran la difusión es la expansión de elementos culturales, donde 

una cultura puede adaptarse a nuevos aspectos inventados, no obstante, debe presentarse en la 

práctica, por diversos medios como hereditarios o implantarse en una sociedad determinada, uno 

de los agentes más usuales para este proceso son los migrantes inmigrantes, comerciantes, entre 

otros, estos agentes desarrollan un intercambio cultural o mezcla cultural entre su cultura de origen 

y la receptora. En relación a lo manifestado el portal “Cultura indígena” (2006) indica que:  

La difusión intercultural puede darse de muchas maneras. Una de ellas es la migración de grupos 

humanos que llevan con ellos ideas y objetos materiales propios de su cultura. Las ideas también 

pueden ser llevadas por visitantes transculturales, como mercaderes, exploradores, soldados, 

diplomáticos, esclavos o artesanos contratados. La difusión tecnológica ha ocurrido frecuentemente 

por la participación de personas de una cultura en actividades productivas de otras. Los matrimonios 

transculturales entre dos culturas vecinas también han contribuido a fenómenos de difusión cultural. 

Entre las sociedades con escritura, la difusión puede ocurrir a través de documentos, libros y 

modernamente a través de medios electrónicos. (Párr. 14). 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Migraciones_humanas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Migraciones_humanas
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 La difusión transcultural se refiere a esparcimiento del uso de cosas, opiniones, modos, 

devociones, procesos, idiomas, etc. Entre personas de desemejantes culturas. Es un sumario 

disparejo de difusión de ideas dentro de una cultura determinada, ya que la difusión transcultural 

siempre involucra a más de una cultura. El fenómeno puede darse por admisión voluntaria, por 

reproducción, o por coacción cultural. 

  

 Entonces la difusión es un proceso mediante el cual un grupo de personas intercambian o 

comparten elementos y aspectos culturales, estos pueden realizarse entre diversas actividades 

como comercio, migración, lazos matrimoniales y entre otros. Siendo la población dominante la 

que impondrá propios valores y costumbres. Así mismo existen dos categorías de mecanismo de 

difusión: 

Difusión directa ocurre cuando dos culturas que son muy cercanas una a la otra, producen un cierto 

número de matrimonios interculturales, comercio o incluso guerras entre ellas. Un ejemplo de 

difusión directa son los países de la misma lengua que comparten frontera, donde frecuentemente 

los individuos desarrollan relaciones sociales que involucran a individuos de un lado y otro de la 

frontera. Y la Difusión forzada o imposición cultural sucede cuando una cultura subyuga a personas 

de la otra, por conquista militar o dominio de otro tipo, y los fuerza o coacciona a adoptar las 

costumbres de la cultura que resultará dominante y a largo plazo hegemónico. (Cultura indígena, 

2006, párr. 15). 

 

 Entonces la difusión directa es el proceso donde dos culturas interactúan por diversos 

rasgos, ya sea por utilizar el mismo idioma, por compartir frontera entre otras. Por lo tanto, al crear 

este tipo de interacción la sociedad compartirá rasgos que podrán ser adaptados a sus estilos de 

vida y la difusión forzada es un aspecto de imposición cultural, ya que existe una sociedad 

subordinada que debe aceptar la nueva cultura por obligación sin opción a poder rechazar. En 

forma similar Kottak (2011, p. 43) indica que “el cambio en las culturas se debe el proceso de 

difusión, o el préstamo de rasgos entre culturas. Tal intercambio de información y productos se ha 

realizado a lo largo de la historia humana porque las culturas nunca han estado aisladas”. Por lo 

tanto dentro del proceso evolutivo social cada espacio sociocultural siempre ha estado 

interconectado compartiendo y difundiendo constantemente elementos acordes a un proceso 

evolutivo social. Así mismo indica:  

La difusión es directa cuando dos culturas comercian, se casan o hacen la guerra entre ellas. La 

difusión resulta forzada cuando una cultura subyuga a otra e impone sus costumbres al grupo que 

domina. La difusión deviene indirecta cuando se mueven artículos del grupo A al grupo C vía el 

grupo B, sin contacto alguno de primera mano entre A y C.  En tal caso, el grupo B puede estar 
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conformado por comerciantes o mercaderes que llevan productos de varios lugares hacia nuevos 

mercados. O el grupo B puede estar geográficamente ubicado entre A y C, de modo que lo que 

consigue en A eventualmente se moverá hacia C y viceversa. En el mundo actual, mucha difusión 

transnacional se debe a la expansión de los medios de comunicación y los avances de las tecnologías 

de la información. (Kottak, 2011, p.43). 

 

 Existen dos tipos de difusión que influencian e interconectan factores expansivos y 

culturales, a través de canales comunicativos de propagación como son los medios de 

comunicación en una era global con avances y progresos tecnológicos masivos. La difusión 

entonces es un proceso comunicativo expansivo de diversos elementos en proceso de modificación 

constante en donde fluctúa la asimilación y recepción de conexiones comunicativas. 

  Entonces podemos deducir que la innovación y la difusión permiten que se produzca el 

cambio social, el cual se vuelve aún más importante cuando los elementos y patrones culturales 

difundidos van a ser adoptados por los grupos humanos para satisfacer sus necesidades humanas. 

Adaptación 

 Dentro del proceso migratorio es clave entender el proceso de asimilación que tienen que 

atravesar diferentes pobladores que llegan a un determinado sector social. 

 De acuerdo a lo planteado por Lestage, F (2001) manifiesta que: 

 Las investigaciones sobre migrantes comportan un tema relativo a la “adaptación” o a la 

 “integración”, es decir el confundirse con los otros miembros de la sociedad del lugar de migración 

 mediante tanto el empleo como las múltiples facetas de la vida cotidiana. Incluye el respecto de las 

 reglas locales que presiden a la vida social y de las que corresponden a lo íntimo, como la 

 vestimenta o la alimentación. También incluye una participación social y política en estructuras 

 asociativas laborales, de vecinos, religiosas, etc. (párr. 1). 

 

 El proceso de integración es de suma importancia dentro del contexto, el cual es paulatino, 

pero de suma importancia para poder desarrollarse en un espacio distinto al nacido, así mismo 

debe contemplar el uso adecuado de reglas y normas que rigen en cada espacio.  

 

 Para Piaget (1973, pp. 129 - 133) influido por las ideas del darwinismo describe a la 

adaptación como: “proceso de ajuste por el cual el conocimiento del individuo y la información 

que le llega del entorno se adaptan el uno al otro”, así también es “la integración de elementos 
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externos en las estructuras de la vida o ambientes, o aquellos que podríamos tener a través de la 

experiencia”. 

 

 Al respecto, la adaptación se refiere a una interrelación entre un individuo con otro, 

indicando que es un proceso en el que las ideas de uno se influencian con las de otro por lo que se 

tienen que adaptar entre ellos. Esta idea no solo se puede explicar con individuos, como sabemos 

en la actualidad gracias a la globalización, migraciones, etc. Se llegan a adaptar diferentes 

naciones, ya sea por su cultura o por intercambio y combinación de culturas, es decir por ejemplo 

cuando se realiza una migración, ese grupo de personas tiene un estilo de vida, cultura, ideas, 

creencia, etc. diferentes a el territorio al que van a migrar por lo que tienen aquella necesidad de 

adaptarse a esas nuevas culturas que conocerán, ocurriendo un proceso de asimilación teniendo 

que adaptarse a esa nueva cultura traída a un contexto determinado. 

 En el mismo sentido Berger (2008) manifiesta que “La asimilación es cómo los seres 

humanos perciben y se adaptan a la nueva información. Es el proceso de adecuar nueva 

información en los esquemas cognitivos preexistentes, así también la asimilación en la que se 

reinterpretan nuevas experiencias para adecuar en, o asimilar con, la antigua idea”. 

 Es decir, el proceso de intercambio es una constante de asimilación de información que se 

da entre esquemas distintos preexistentes, en donde se conjugan y mezclan diferentes elementos 

cognoscitivos con la finalidad de adecuarse a una realidad determinada.  

 Al respecto de asimilación Piaget indica (1947, p. 131)  “La asimilación mental consiste 

en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de comportamiento, esquemas que no 

son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la 

realidad". 

 La asimilación mental es la inclusión de aquellos objetos desconocidos en los esquemas de 

comportamiento, estos esquemas son armazones de acciones es decir aquellas acciones que forman 

un soporte rígido que se va constituyendo durante el transcurrir de la vida, considerando que la 

asimilación de objetos nuevos no es mala de lo contrario tiene una eficiencia, ya que esos nuevos 

objetos, acciones y ejercicios irán formando el armazón de acciones. 

https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 Para Ausubel asimilación es “la nueva información vinculada con aspectos relevantes y 

pre-existentes en la estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información 

recientemente adquirida y la estructura pre-existente (1983, p.71). 

Así la asimilación es la vinculación de nuevas informaciones con las ya existentes, aunque es 

necesario que la nueva información sea modificada para que pueda ser estructurada con la ya 

existente; así también recalca que “este proceso de interacción modifica tanto el significado de la 

nueva información como el significado del concepto o proposición al cual está afianzada”. 

(Ausubel; 1983, p. 120). 

Por lo tanto, la asimilación es la incorporación, interacción, vinculación de información pre-

existente con la nueva, al realizar tal vinculación las informaciones ya no serían las mismas tendrán 

algún tipo de modificación donde saldrán nuevas y mejoradas ideas. Integrando y modificando la 

realidad externa para adecuarla a sus propias estructuras mentales. 

 

Aculturación 

  

 El proceso de contacto cultural que atraviesa la migración venezolana contempla una serie 

de cambios y modificaciones dentro de su desarrollo y conexión con el país receptor, es en este 

sentido que al interior de este accionar sucede un proceso aculturante que según, Sayegh y Lasry 

(1993) indican que: 

 

La aculturación puede ser definida como un cambio cultural iniciado por el contacto de dos o más 

sistemas culturales autónomos. Su dinámica puede ser concebida como la adaptación selectiva del 

sistema de valores, los procesos de integración y diferenciación, la generación de secuencias de 

desarrollo, y la operación de los determinantes de roles y factores de personalidad. (p.99). 

 

Por lo tanto, dentro de este proceso de conexión ocurren una serie de pérdidas y ganancias de 

elementos adaptativos que son de suma importancia dentro de su desarrollo. De modo similar 

Mujica citando a Wachtel (1976) manifiesta que: 

 

La aculturación es un proceso social de encuentro de dos culturas en términos desiguales, donde una 

de ellas deviene dominante y la otra dominada. Es dominante, por un lado, porque la acción cultural 

invasora se impone por la fuerza o la violencia y, por otro lado, aunque la dominada es violentada o 

conquistada, hace frente a la intervención de los primeros, mediante el sometimiento incondicional 

o a través de la resistencia social, valiéndose de múltiples recursos de subsistencia. (p.2). 
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 El concepto elude una noción disímil respecto a la anterior por contemplar dentro de sí, 

que para cumplirse el proceso adaptativo debe utilizarse la violencia como mecanismo de 

ejecución, en donde existan dominantes y dominados mediante el uso de la fuerza como 

herramienta clave, sin embargo con el transcurrir de los años este enunciado ha sufrido un cambio, 

hoy el concepto es atribuible a un componente globalizante divulgador en donde para alterar o 

modificar aspectos culturales de interacción no es necesario el uso de la fuerza por el contrario es 

un proceso paulatino y lento de contacto, de perdida y ganancia. De igual manera Redfild, Linton 

y Herskovits (1936) manifestaban que “es aquel fenómeno que resulta cuando un grupo de 

individuos de diferentes procedencias culturales entran en contacto directo, experimentando los 

consecuentes cambios en los patrones culturales originales de cada o ambos grupos” (p. 149). En 

el ámbito de procedencias en necesario comprender la posición de autores que indican que el 

proceso es diferente de acuerdo al lugar y cultura que poseas. Así Favre (1998) refiriéndose al caso 

americano indica que: 

 

El proceso mediante el cual la cultura india y la cultura occidental, que por principio se plantean 

como complementarias, deben intercambiar entre ellas préstamos, y reducir poco a poco sus 

diferencias, hasta el momento en que formen una sola y misma cultura. (pp. 49-50). 

  

 Mostrando que este enunciado no solo fue aplicado en ese espacio, sino en la actualidad se 

aplica a nivel global, donde intercambian una serie de aspectos hasta generar la asimilación 

compartida. Por otro lado, Valdés (s.f) refiriéndose a las culturas indígenas indica que: 

 

La evidencia empírica muestra que algunas de las variables clásicas que permitían observar 

diferencias entre poblaciones indígenas y no indígenas, hoy muestran diferencias cada vez menos 

significativas, lo cual no quiere decir que las culturas indígenas se estén perdiendo o diluyendo en la 

sociedad occidental, por el contrario, para observar esas diferencias, hay que complejizar las 

observaciones, analizando y profundizando en aspectos que no siempre se les da importancia, puesto 

que de otro modo no será posible la existencia de comportamientos diferenciados entre poblaciones. 

(p. 9) 

 

 Es decir, una aprobación del concepto aculturación, en el sentido de pérdida cultural, 

llevada de manera radical, podría concluir en la inexistencia de poblaciones indígenas, al haber 

degenerado y perdido cualquier peculiaridad que así la identificara, produciendo que el mundo 

indígena se plantee una lectura de la aculturación más coherente con el intento por aseverar y 

mantener su identidad.  
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 Por lo tanto, el proceso de la aculturación no diferencia aspectos étnicos, geográficos ni 

territorio, es un proceso que se viene desarrollando constantemente en los diversos espacios 

territoriales, en donde la globalización juega un papel fundamental.  

 

1.6.2. Antecedentes de la investigación 

Prado Membreño (2017) efectuó un artículo denominado “La migración y su efecto 

económico social”, en donde nos muestra la problemática que genera las emigraciones de los 

nicaragüenses en los espacios sociales y económicos. La metodología que se utiliza es, analizar y 

describir desde un enfoque –micro- los problemas y dificultades que enfrentan las familias, 

basándose en los diferentes documentos obtenidos de diversas fuentes; siendo el espacio de tiempo 

contemplado el primer semestre del año 2014. Los resultados muestran que las movilizaciones son 

causadas por diversos factores como la mejora de la calidad de vida, compromiso familiar y 

mejorar los ingresos económicos; considerando a este último como el factor clave. Así mismo 

indica los problemas y situaciones que enfrentan al instalarse en nuevos espacios diferentes al que 

ya estaban habituados. Concluye indicando que las migraciones se desarrollan por diversos 

contextos y no solo por el económico. Así mismo manifiesta que es complejo entender que las 

familias pobres emigren solo con el sueño de tener una economía mejor, encontrándose con una 

realidad distinta, que en vez de encaminarlos al progreso los envuelve en sectores donde su 

posición se limita a ser explotados. 

Roberto S. Aruj (2008) desarrolló un trabajo de investigación denominado “Causas, 

consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica”, el cual está enfocado en 

las migraciones latinoamericanas producidas en el marco de la globalización. El autor identifica y 

trata más a profundidad a aquellas que son efectuadas por países subdesarrollados hacia los 

desarrollados y cómo estos actúan ante la intromisión de flujos migratorios no deseados. Usa como 

método el análisis, las perspectivas de las diferentes naciones y sus posiciones respecto al ingreso 

migratorio. Obtiene como resultado que los países desarrollados efectúan el llamado braindrain o 

drenaje de cerebros, el cual contempla que las personas que deben ingresar a sus localidades son 

aquellas que poseen cualidades y destrezas para poder producir científicamente nociones 

tecnológicas, así mismo que los países en mención con el pasar de los años tendrán como punto 

de movilización países con potenciales energéticas -que posean  agua y alimentos-.                                                                                                  
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Concluye que algunos países tecnológicamente encaminados también se enfocan a 

deteriorarse ambiental y energéticamente, ocasionando una destrucción masiva de sí mismos y de 

su entorno, teniendo como solución la migración a otros sectores latinoamericanos con 

disponibilidad energética. 

Como se indica las migraciones también se dan por la globalización y también por la 

búsqueda de un ambiente saludable para una vida adecuada, con este acto llegan a dejar su lugar 

natal y atribuirse en otro contexto. Anteriormente se pone en perceptiva que algunos países 

solamente dejan migrar a personas que aportaran el desarrollo mismo del país, lo cual es muy 

distinto en nuestro país y más aún en la provincia del Cusco ya que somos conocidos por ser 

solidario que brinda ayuda. 

 

1.6.3. Marco conceptual 

Aculturación: Es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación 

de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere 

una filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura 

descubierta, usualmente en detrimento de las propias bases culturales. La colonización suele ser la 

causa externa de aculturación más común. (Pérez P. y Merino, M., 2008, párr. 1). 

 Aspectos sociales: Son aquellas características que reflejan las formas de organización de 

los pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, su manera de pensar, su cultura, los movimientos de 

población. (García, 2013, par.1). 

Barreras culturales: La cultura es la identidad compartida por un pueblo o una nación y 

proporciona el telón de fondo necesario para comprender la forma de vivir y ver el mundo de sus 

gentes. Como las culturas se desarrollan de forma diferente, es lógico que al comunicarse unas con 

otras aparezcan ciertas barreras y dificultades causadas por dichas diferencias. (Arias y Gonzales, 

2013, párr. 10). 

Cambio social: Desde el punto antropológico, el cambio social se refiere a los procesos de 

evolución o difusión, ocurren principalmente bajo la forma de cambio institucional, o sea al nivel 

estructural. Sea como invención o como un fenómeno de difusión, un dispositivo técnico se 
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incorpora a un sistema de conducta organizada y produce paulatinamente un remodelado completo 

de la institución de que se trate; ningún invento o verdadera revolución, ningún cambio social o 

intelectual ocurren sin que hayan sido creadas las necesidades nuevas (necesidades derivadas). 

Aquí se debe acentuar que los cambios sociales están asociados a las necesidades humanas 

(Malinowski, 1978, p.55). 

Desequilibrio territorial: La experiencia del “dejar hacer” nos ha enseñado que, sin 

reflexión y previsión del futuro, el crecimiento espontáneo lleva a la aparición de actividades 

desvinculadas del medio, a su ocupación desordenada, a un comportamiento insostenible, y 

provoca un desequilibrio territorial y degradación ambiental. En el Perú, este desequilibrio 

territorial es la consecuencia de las diferencias territoriales vistas como parte de la heterogeneidad 

física propia del país, que se han traducido en centralismo económico y político, altos niveles de 

desigualdad y exclusión social, y una fuerte concentración de riqueza Lima. (Gómez, 2002, p. 

124). 

Interacción social: El proceso mediante el cual la gente se orienta hacia los otros y actúa 

en respuesta al comportamiento de los demás. (Linght,  Keller y Calhoun  1991, p. 94). 

Interculturalidad: Es un proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y 

aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua, simetría e igualdad. Un 

intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes y prácticas culturalmente 

distintas, buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia de éstas en su diferencia. Un 

espacio de negociación y de traducción donde las desigualdades sociales, económicas y políticas, 

y las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos sino 

reconocidos y confrontados. Una tarea social y política que interpela al conjunto de la sociedad, 

que parte de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes e intenta crear modos de 

responsabilidad y solidaridad.  Una meta por alcanzar. (Walsh, 2005, pp. 10-11) 

Migración: Desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de 

residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que 

generalmente es una división político-administrativa. (Ruiz, 2002, p. 19). 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como 

cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro 
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de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 

2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; 4) la 

duración de su estancia. 

Desplazamiento de poblaciones humanas desde un origen usual a un nuevo destino 

permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en el ámbito 

sociológico y también biológico, según se hable de migraciones humanas o migraciones animales. 

(Raffino, 2018, párr.1) 

Socialización: Es el proceso por el cual se logra que los individuos se ajusten al orden 

social, así mismo es donde aprendemos a ser miembros de una comunidad humana, y a interiorizar 

los valores y roles de la sociedad en la que hemos nacido. En segundo lugar, la socialización es el 

proceso por el cual una sociedad se reproduce por sí misma en una nueva generación. Mediante la 

socialización los valores y la tradición del pasado se continúan y perpetúan. Así, la socialización 

es lo que proporciona a la sociedad la continuidad en el tiempo. (Linght, Keller y Calhoun, 1991, 

pp. 108 - 134). 

Solidaridad mecánica:  

Una solidaridad basada en una gran participación de creencias, valores y costumbres, que 

Durkheim llamó solidaridad mecánica. La solidaridad mecánica es el aglutinante que une a las 

sociedades pequeñas, sencillas y tribales, en donde cada uno mira al mundo en idéntica forma y se 

compromete en actividades semejantes. (Light, Keller y Calhoun 1991, p. 19). 

Solidaridad orgánica: Es aquella en donde las sociedades grandes, complejas y modernas, 

por el contrario, están tejidas solidariamente por lo que Durkheim denominó la solidaridad 

orgánica, o sea, la interdependencia que se basa en una división compleja del trabajo. (Light, Keller 

y Calhoun 1991, p. 19).  

Transculturación: Es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las 

formas culturales que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina sustituyendo 

en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. (Pérez P. y Merino, M., 2010, párr.1). 

Xenofobia: El análisis etimológico de la palabra xenofobia proviene de la unión de dos 

palabras griegas, las cuales son xenos, que significa ajeno, extraño o extranjero, y fobos, que refiere 
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a miedo, fobia o aversión. Por lo tanto, “al rechazo y/o discriminación del que viene de fuera del 

grupo de pertenencia (esencialmente del grupo de pertenencia nacional o nación) lo llamamos 

xenofobia.  (Bouza. F, 2002, p 2). 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DEL CUSCO 

2.1. Reseña histórica 

La historia del distrito se remonta a tiempo de los Incas en donde el lugar central que hoy 

en día es la plaza de armas fue llamado “Haucaypata”, palabra quechua que significa lugar del 

guerrero. Era un significativo espacio ceremonial en el que se celebraba cada año el Inti Raymi o 

Fiesta del Sol. Así mismo fue el lugar donde Francisco Pizarro proclamó la conquista del Cusco. 

Con la llegada de los españoles, la plaza se transfiguró; se construyeron arcos de piedra y se 

instituyeron las edificaciones que hasta hoy la rodean. 

2.2. Ubicación 

El distrito del Cusco es uno de los ocho que conforman la Provincia del Cusco, situada en 

el Departamento del Cusco, administrada bajo el Gobierno local del Cusco. Limita al norte con la 

provincia de Urubamba, la provincia de Calca y la provincia de Anta, al este con el distrito de San 

Sebastián, al sur con el distrito de Wanchaq, el distrito de Santiago y al oeste con el distrito de 

Poroy y el distrito de Ccorca. 

 Figura 1. Mapa del Perú     Figura 2. Mapa del Cusco 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps – 2019 
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Figura 3. Vista panorámica del distrito del Cusco 

 

Fuente: Plan de desarrollo urbano al 2023 – Municipalidad Provincial del Cusco 

2.3. Población 

El distrito del Cusco, tenía una población de 118.052 habitantes hasta el año 2012 y para 

el año 2015 la población era de 118,316 mil habitantes según el INEI, distribuidos en una superficie 

de 72 mil 104.41 Km². 

2.3.1. Población por grandes grupos de edad. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, la distribución de 

grandes grupos de edad en la población del distrito entre 15 a 29 años de edad representa el 31%, 

el otro porcentaje mayoritario es de 29%, aquella población entre 15 a 29 años de edad, seguido 

del 21% del grupo de edad entre 30 a 34 años, una menor proporción poblacional de 12% entre 45 

y 59 años de edad y 8% la población de 60 años a más y/o adulto mayor. 

2.3.2. Migración. 

La tasa neta de migración del Cusco presenta una variación negativa entre los períodos 

intercensales 1993 y 2007, declinando de -5,2 a -5,7. A nivel provincial, el comportamiento 
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migratorio en el período 2002-2007 es diferenciado en relación con la provincia del Cusco, que es 

la única con tasa neta de migración positiva (5,1), constituyéndose en el blanco migratorio 

regional. En relación a la migración venezolana se pudo percibir que existe un aproximado de 7000 

ingresantes en los últimos meses, según cifras del diario del Cusco.   

2.4. Zonas turísticas 

2.4.1. Sacsayhuamán. 

Impresionante fortaleza militar de los Incas, ubicada a dos kilómetros del Cusco, es un 

recinto de plataformas de granito interconectado por escalinatas que se comunican. Tiene 

atribución por su maravillosa exactitud en su construcción, donde la unión de los bloques de piedra 

muestra detalles de arquitectura muy finas para la época, El complejo representa la cabeza de un 

puma, animal que simbolizaba al Cusco durante el imperio, así mismo destaca el rodadero, 

afloramiento de roca natural, y el Trono del Inca. 

2.4.2. Barrio de San Blas. 

Contemplada como el espacio o cuna de artesanos. En donde se puede apreciar un contexto 

de arquitectura colonial como la iglesia de San Blas, que es considerada la más antigua de la 

ciudad.  

2.4.3. Plaza de Armas 

Conocida como Plaza Aucaypata, que en quechua significa “Plaza del Guerrero”, fue uno 

de los escenarios más importantes para los Incas quienes ejecutaban dantescas festividades comen 

honor al dio “Sol”. Rodeada por arcos desarrollados en piedra en la época colonial. 

2.4.4. Puca Pucara. 

Denominado quechua de "Fortaleza Roja", debido al color rojo que poseen las rocas 

durante el oscurecer. Se considera otro recinto de arquitectura militar, en donde se encuentran 

andenes, terrazas superpuestas, escalinatas y pasajes por el cual transitaron legendarios personajes 

del imperio Inca. 
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2.4.5. Qenco 

Por su enorme bloque de piedra tallada se considera que fue usada para almacenar la chicha, 

bebida tradicional en la época Inca que servía para realizar cultos, en forma similar se encuentra 

un complejo de túneles y galerías subterráneas adornadas con deidades Incas. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS SOCIALES Y LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN LA POBLACIÓN DEL 

DISTRITO DEL CUSCO 

Venezuela en la actualidad está sufriendo una crisis total, en distintos aspectos, pero 

fundamentalmente giran en torno a la crisis política que se está viviendo. El gobierno actual aún 

conserva poder sobre las estructuras militares, lo cual limita el accionar, causando que esta 

situación sea difícil de erradicar. Esta situación se viene evidenciando desde el 2015, ya son cuatro 

años de la situación crítica de este país, mientras se intenta dar solución a la crisis política, se deja 

de lado la situación en la que pueda estar la población venezolana. 

La crisis política que está atravesando este país se va reflejando en muchos otros aspectos. 

En lo educativo, las constantes luchas y protestas por intentar dar un revuelque a la crisis política 

han ido afectado a la actividad educativa que se llevaba con normalidad, respecto a esto afirma: 

 

“Allá no hay manera segura de mandar a mis hijos a la escuela, además muchas veces es 

 en vano porque hay profesores que no asisten a dictar la clase”. (B.M.F. 35 años). 

 

En lo económico ha sido aún más notorio el cambio drástico por el que atraviesan, ya que 

se podría percibir como inflación. El costo de todo se ha incrementado y los salarios que pueden 

recibir aquellas personas que trabajan para el Estado son en una proporción deplorable, más aún 

para aquellas que trabajan independientemente: 

“Yo vivo del alquiler de habitaciones, y lo que recibo por una habitación, aunque no 

 parezca creíble solo me alcanza para comprar un kilogramo de arroz”. (J.G.C. 54 años). 

 

En la seguridad también se ve una alteración, las calles ya no son seguras porque hay 

muchos revolucionarios que intentan dar solución al conflicto con violencia, la delincuencia 

también es increíble, debido a la situación económica, intenta refugiarse en ello para poder 

abastecer de alguna manera las necesidades que tienen. 
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Cuando Venezuela entró en esta decadencia a causa de la crisis económica, política y social 

la población estuvo obligada a migrar a diferentes países, a consecuencia de esto tuvieron que dejar 

de lado su vida cotidiana para poder adaptarse a un nuevo estilo de vida, nuevas experiencias en 

busca de trabajos para poder subsistir y realizarse como personas. 

Tal es el caso de estudiantes (escolares, universitarios, etc.) que no concluyeron sus 

estudios sea en el nivel académico o universitario (como arquitectura, ingeniería informática, 

contadores, enfermeros…) tuvieron que emigrar. Aquellos que no concluyeron aun sus estudios 

académicos en el nivel primario y secundario, se vieron fatídicamente perjudicados, debido a la 

diferencia en la malla curricular educativa, ya que no se pueden integrar de manera sencilla a un 

colegio, ni mucho menos llevar con regularidad el grado que llevaban allá; debido a que la 

enseñanza no es la misma. 

“Mi hija tiene 10 años, aquí en el distrito de Cusco está cursando el tercer grado de 

 primaria, ya que cuando le tomaron un examen de ubicación para saber a qué grado 

 correspondía, no tenía mucho conocimiento de las materias que se llevan aquí, ella podría 

 estar cursando quinto, pero debe adaptarse al modo de aprendizaje que hay aquí”. (R.P.J. 

 43 años). 

 

Por otro lado, los adolescentes que apenas concluyeron su secundaria se vieron obligados 

a salir de su país en busca de trabajos, apreciándose a jóvenes que se encuentran entre edades de 

18, 29 y 35 años ya empezando a trabajar, generándose la frustración de no poder lograr estudios 

superiores. 

En el distrito del Cusco la migración venezolana tiene una influencia significativa en los 

contextos económicos, sociales y culturales, estos aspectos sufren una serie de alteraciones 

importantes ocasionando desequilibrios en distintos aspectos entre cusqueños y venezolanos. 

3.1. Factores de decisión 

En el transcurrir de estos últimos meses, gran cantidad de migrantes venezolanos se fueron 

inmiscuyendo dentro del distrito cusqueño procedente de diferentes ciudades venezolanas como 

punto de partida inicial, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Porcentaje de venezolanos en el distrito de Cusco 

Ciudad Venezolanos Porcentaje 

Merida 3 14% 

Caracas 6 27% 

Yaracuy 2 9% 

Carabobo 5 23% 

Zulia 2 9% 

Delta Amacuro 2 9% 

Anzoategui 2 9% 

TOTAL 22 100% 

Fuente. Elaboración propia 

En muchos casos se apreció que varios tomaron la decisión de venir a nuestro distrito por 

motivos de la escasez de trabajos en la capital, debido a la migración masiva y a la sobre saturación 

de puestos laborales en dicha ciudad. Además, muchos de los venezolanos emigraron por la 

necesidad económica, por lo que nuestro distrito del Cusco le ofrecerían dicha necesidad, y de esa 

manera poder solventar sus gastos, más específico las necesidades básicas como la alimentación, 

la salud y en parte la educación. 

En la mayoría de casos los migrantes no explican ni detallan a cabalidad la razón exacta 

por la que vino a vivir al Cusco, como es el caso de Ruiddif Rodríguez; quien únicamente indica: 

“Vine al distrito de Cusco debido a la situación actual que atraviesa mi país”. 

En otro caso como es el del contador público en Mérida, declara que su motivo es: 

“Realizar turismo en el distrito por un tiempo muy corto”. (P. A. 24 años). 

Algunas otras razones por las que vienen migrantes al Cusco no son razones parecidas a 

las de realizar turismo, Feliauyu Heydi expresa que decidió quedarse en el distrito del Cusco ya 

que no le dejaron entrar a Chile, y como muchos están en busca de nuevas oportunidades laborales, 

ya sea en el campo laboral de su profesión, o en cualquier oficio que este remunerado de forma 

decente. 
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Carlos Parada Pinto, expresa que un amigo le dio buenas recomendaciones en nuestro 

distrito y es por ello que este decidió venir a vivir aquí, y también aboga que la situación de trabajo 

que tiene es bastante confortable y cómoda. Considero que este individuo estará ofreciendo su 

trabajo como abogado, y por lo cual también habrá un puesto de trabajo menos para los abogados 

del distrito de Cusco, y esto de una u otra forma creará una crisis no tan notoria, pero si perjudicial 

para un pequeño sector de la población. 

     Algunos escogieron al Cusco porque la ciudad de Lima no es de su agrado, porque el 

mercado laboral se encuentra saturado y no hay rentabilidad para generar ingresos económicos, en 

este sentido manifiesta: 

“En el distrito de Cusco hay mayor estabilidad laboral en todo aspecto por eso la mayoría 

está viniendo para estas zonas”. (C.E.R. 30 Años). 

 

Desde la llegada de los venezolanos al distrito de Cusco, una gran interrogante que muchos 

nos plateamos es, si muchos de estos planean quedarse o tienen pensado migrar a otra ciudad. 

Existe una gran variedad de razones, entre ellas laborales, o por motivos que son perjudiciales para 

su salud; como la afección por la gran altura a la que se encuentra ubicada nuestro distrito, como 

también el hecho de que muchos de estos no estén acostumbrados a las condiciones de trabajo duro 

que se tiene en muchos empleos. Por el contrario, en pocos casos planean quedarse en el distrito 

de Cusco al respecto indican: 

“Me quedaré en el distrito de Cusco dado que conseguí empleo y establecí a mi familia 

para poder vivir dignamente”. (G.C.B, 32 Años). 

 

En el Caso de Steven Pérez, indica que piensa migrar a países vecinos como Colombia o 

Ecuador, en donde, parientes o conocidos suyos llevan un buen tiempo estables, y expresa que ya 

le brindaron alguna recomendación laboral en el campo de su profesión, cosa que para muchos 

migrantes es difícil conseguir, ya que en muchos países prefieren contratar profesionales de su 

nación. Considerando que así sea el caso de algunos migrantes, el índice de desempleo en nuestro 

distrito ira disminuyendo, y con ello quizás conseguir la estabilidad laboral para muchos 

ciudadanos de nuestro distrito. 
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En otras situaciones, hay personas que indican: 

“Solo permaneceré en el distrito de Cusco durante el tiempo que considere necesario, una 

razón es el no poder conseguir empleos que cubran el confort del modo de vida al que 

estoy acostumbrado”. (L. R. 25 años). 

 

Nathaly González también tiene pensado quedarse en el distrito hasta recaudar dinero 

suficiente para luego irse a otro país, pero a comparación de Leonardo Rodríguez, este si tiene una 

buena estabilidad social y tranquilidad dentro del distrito de Cusco, y como también un empleo 

que satisface gran parte de sus necesidades básicas, como es el de salud, alimentación, etc. 

Un caso muy particular es del estudiante universitario que indica: 

“El proceso de adaptación a un nuevo lugar no es fácil”. (R. P. 26 años) 

Y que a pesar de las dificultades que tiene, planea quedarse en el distrito de Cusco, y 

también expresa que tiene como prioridad enviar dinero a sus familiares que se encuentran en su 

país natal. En este último caso se estaría generando cierto déficit económico en el país, ya que el 

dinero que este recauda no se queda dentro del país. 

En estos últimos años el incremento de venezolanos en el Perú fue aumentando 

drásticamente por el problema que hay en Venezuela trayendo con ellos cambios en los aspectos 

sociales y económicos, algunos optaron por refugiarse en el distrito de Cusco por diferentes 

motivos. 

“Por la situación actual que vive Venezuela, muchos optamos por migrar”. 

Pese al problema del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, la gente 

venezolana decidió migrar a otros países en busca de un mejor estilo de vida, tratando de conseguir 

trabajo estable y así poder enviar dinero a los familiares que se quedaron y, para que ellos mismos 

puedan vivir en forma tranquila. 

Por otro lado, se obtuvo cierta cantidad de entrevistados que manifestaron haber tenido 

algunas otras opciones: 
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“Porque fui primero a Lima y al no encontrar trabajo decidí venir al distrito de Cusco”. 

(S. D. F. 24 años) 

Debido al incremento de venezolanos en el distrito de Cusco, las oportunidades de 

conseguir un trabajo son bastante escasas no solo para ellos sino también para los propios 

cusqueños, pese a ellos las personas se dedican a trabajar de diferentes maneras, sin importar lo 

que hagan hacen lo posible para poder conseguir dinero y tratar de llevar un estilo de vida normal. 

Pese al problema que reside Venezuela, hay personas que no solo vinieron por la falta de 

trabajo y economía, sino que también vinieron por turismo, teniendo la siguiente respuesta: 

 

“Por el apoyo de mis familiares que viven en aquí (distrito de Cusco), por la seguridad y 

para conocer Machupicchu”. (H. N. G. 26 años) 

 

Cusco es una de las ciudades más visitadas en todo Perú porque tiene varios sitios 

arqueológicos para poder visitar como Machupicchu, Caminos del Inca, Sacsayhuamán, entre 

otros, esto hace que los extranjeros vengan al Cusco e inicien una nueva vida. 

Debido al problema “sin fin” que tiene Venezuela, los venezolanos optaron por irse a otros 

países y ciudades para tener mejores oportunidades, algunos fueron al distrito de Cusco para poder 

vivir tranquilamente siempre en cuando obtengan un trabajo estable y, otros no tienen otra opción 

que mudarse de ciudad en ciudad o país en país para poder obtener un mejor estilo de vida. 

 

“No está en mis planes irme ya que tengo un trabajo estable prefiero quedarme, aunque el 

proceso de adaptación desde cero no es fácil, es lo único que tengo”. (D. A. J. 27 años). 

 

     Obtener un trabajo estable en estos últimos años no es algo fácil debido a la competencia 

laboral, por ello las personas al obtener algo estable tratan de mantenerlo. 

“Pienso irme a Tacna o sino a otro lugar porque en aquí es difícil encontrar trabajo”. (A. 

D. L. 24 años). 
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Como se mencionó antes, tras el incremento de venezolanos las oportunidades de conseguir 

trabajo son escasas no solo en el distrito de Cusco sino también en otras partes, esto hace a que los 

migrantes venezolanos piensen en retirarse del distrito actual donde habitan e irse a otra para poder 

conseguir trabajo, aunque en otros lugares también es difícil de encontrar; ellos no pierden las 

esperanzas de conseguir uno. 

Es importante resaltar que debido a la xenofobia que hay en Perú la mayoría de los 

venezolanos no son aceptados para realizar un trabajo y esto hace que decidan irse a otro lugar 

para poder obtener empleo y tener estabilidad económica. 

 

Figura 4. Venezolanos que se planean quedarse en el distrito de Cusco 

 

Fuente. Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la actualidad en el distrito del Cusco y porque no decirlo en la 

región, se percibe que debido a las diferentes acciones negativas hacia ellos están en duda de 

permanecer estables, son connotaciones diferenciales que les obliga a tomar esta posición en donde 

solo un 10% planea permanecer estable en dicho distrito. 
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3.2. Delincuencia 

Es innegable que dentro del porcentaje de venezolanos establecidos en el distrito de Cusco 

una minoría se dedique a realizar actividades delincuenciales trayendo perjuicios al distrito, por lo 

que los cusqueños aumentan ese enojo hacia ellos, hasta la xenofobia, y por solo estos pocos casos 

que se da para conseguir dinero y solventarse, algunos de los cusqueños les tratan de una manera 

desigual; los generaliza para todos, cuando realmente la mayoría de venezolanos no realizan esos 

actos delincuenciales. 

El distrito del Cusco tiene un porcentaje no muy alto de delincuencia, pero si existe, según 

los periodistas incremento con la llegada de los venezolanos y sí es verdad, aunque, ellos digan 

que la prensa exagera y los generaliza como lo manifiesta: 

“Creo que la prensa exagera con la delincuencia producida por los venezolanos, pues tal 

como existen peruanos malos también hay malos venezolanos”. (J.V.22 años). 

 

Mientras otros entrevistados no niegan las actividades delincuenciales de sus compatriotas. 

“Sí, algunas personas optan por robar, dinero fácil al no encontrar trabajo”. (P. A. 22 

 años). 

 

Queda claro que algunos ciudadanos venezolanos aseguran una exageración por parte de 

los medios de comunicación al momento de referirse a delincuentes venezolanos pues, asumen que 

son casos aislados en donde no es justo generalizar, mientras otros inmigrantes no ocultan a los 

malos elementos de Venezuela. 

La mayoría de los ciudadanos venezolanos aceptan y también rechazan el simple hecho de 

haber traído un cambio en la delincuencia, es decir que tras su llegada al distrito del Cusco se vio 

un constante aumento hacia este acto delictivo, ya que ven una forma más facilitaría de sustento 

para su vida. 

Por otro lado, también se procuró tener un alcance sobre la percepción de los extranjeros 

referido al nivel de inseguridad del distrito de Cusco, recibiendo ciertas comparaciones con la 

ciudad de Lima. 
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“En el distrito de Cusco no hay mucha inseguridad, pero si en la ciudad de Lima”. (N. M.  

C. 24 años). 

 

    Los venezolanos por lo que nos cuentan sobre su estadía en otras ciudades no ha sido 

muy cómoda, la gran mayoría de entrevistados vinieron de Lima a nuestro querido Cusco. 

     Dicen que la población ahí, era bastante más aun con la llegada de ellos a territorio 

peruano, pero esa no era la razón por la cual dejaron esa ciudad, sino por la discriminación, y el 

temor de que algunos peruanos se sientan desfavorecidos por el desempleo, ya que los venezolanos 

poseen un potencial eficiente en un trabajo y además que se aprovechan de su condición, como 

darles demasiada cantidad de horas, llegando por lo menos 15 horas, y  los venezolanos no decían 

nada por miedo de perder ese trabajo y no conseguir otro. 

     Con el aumento de habitantes en esa ciudad, menor era la probabilidad de encontrar 

trabajo, vivienda y alimento, aunque solo pocos llegaron a tener trabajo estable y así mantenerse 

en esa ciudad aun así estando en Lima observaron bastante discriminación e inseguridad, muchos 

de ellos fueron víctimas de los delincuentes perdiendo lo poco que tenían dejándoles sin nada, por 

eso y muchas razones más ellos decidieron irse a distintos departamentos del Perú en busca de 

oportunidades y mejor calidad de vida. 

El venezolano Fabián Leonardo González Piña tuvo que dejar su familia y su país por la 

crisis que están viviendo, nos cuenta cómo fue su estadía en el Perú dijo: 

“No fue fácil llegar a este país donde no tenía familiar alguno que me apoyara, estuve 

radicando un tiempo en Lima, no me fue bien por tanta discriminación e inseguridad, tuve 

que ahorrar dinero para poderme ir a otra ciudad”. 

 

El manifestó que habían muchos de sus compatriotas en el mismo lugar ya que los puestos 

de trabajo eran escasos, el decidió venir al distrito de Cusco por que le habían comentado que era 

una lugar tranquilo y pequeño, el habita entre nosotros por más de un año, abrió su propio negocio 

del cual vive, le va bien aunque no está libre de ataques de discriminación, pero a pesar de todas 

las adversidades está saliendo adelante por su familia, él es uno de los muchos que entrevistamos, 

pero la mayoría de los migrantes dicen que el distrito del Cusco es tranquila y pacífica. 
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Ya habiendo establecido el nivel de influencia de la migración en la actividad delictiva del 

distrito, resulta necesario estudiar unos de los posibles factores causantes del fenómeno social. 

 

3.3. Mendicidad. 

Hablar de mendicidad en nuestro contexto social y cultura resulta incómodo,  ya que es un 

hecho social que ocurre en  nuestro distrito, es algo común y observable que  podemos verificar si 

salimos a recorrer nuestras calles, y para poder entender y saber los motivos, causas y razones del 

por qué sucede; la mendicidad es la forma de vivir a través de las limosnas y es un caso que nos 

causa curiosidad, salimos a las calles a entrevistar a ciudadanos venezolanos, ya que a partir de la 

migración venezolana en masa que se produjo a nuestro país y a nuestro distrito se quiso saber sus 

opiniones y si ellos consideran que este hecho aumentó gracias a su llegada. 

Nos encontramos con dos ideas claras, diferentes. La primera idea era el estar a favor o en 

contra de que la causa principal es la falta de oportunidad de trabajo; y la otra, que fue a causa de 

su llegada que la mendicidad se incrementó.  Nos dieron sus puntos de vista que nos parecieron 

interesantes y lo compartiremos a continuación. 

“Trabajo hay, pero en algunos casos no pagan lo establecido a la ley por más de ocho 

horas de trabajo y por eso algunos amigos recurren a esta acción”. (F. R. 22 años). 

 

“No es que no halla falta de oportunidades, sino que algunos no quieren trabajar y no se 

presentan formalmente a los puestos de trabajo, y no creo que la emigración venezolana 

sea causa del aumento de mendicidad ya que esto había antes de que nosotros llegásemos”. 

(P. C.  22 años). 

    

     Observamos respuestas de este tipo en su mayoría, muy tajantes y claras, donde muchos 

coincidían en que una de las causas no era la falta de oportunidad de trabajo sino, simplemente 

hay gente ociosa que no quiere o simplemente no le gusta trabajar, a excepción de algunas personas 

que por alguna enfermedad o razón importante (vejez, discapacidad, etc.) les impide trabajar. 

Pero también nos encontramos con opiniones opuestas a las mostradas anteriormente, 

como: 
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“En cierta forma es posible. El mes de octubre había más oportunidad laboral, ahora por 

la xenofobia es más complicado, pero son excusas, pueden dedicarse a vender en forma 

ambulante, son sacrificios que se deben hacer”. (N. G. 24 años). 

 

Es normal que se creen estereotipos o de alguna manera xenofobia hacia los ciudadanos 

venezolanos a causa de algunos de ellos mismos. Pero este no es el motivo para meter en el mismo 

saco a todos, ya que en todo país o nación siempre existirán personas buenas como malas. 

Basándonos en nuestros apuntes estadísticamente tenemos que la falta de oportunidad de trabajo 

es un hecho que sí existe en nuestra sociedad, que influye en cierta forma a que las personas, ya 

sean ciudadanos venezolanos o peruanos, recurran a la mendicidad.   

“El trabajo para otros amigos míos está muy difícil, es una pena, pero me dicen que no les 

queda de otra”. (A. G. 27 años). 

 

Al ser esto un hecho que ocurre en distintas sociedades y que se hace por necesidad o 

simplemente porque no queda de otra, nos encontraremos siempre con una división de opiniones, 

pero el punto y la conclusión a la que llegamos es que hay factores tanto personales como sociales 

que nos hacen incurrir en estas acciones. 

El segundo tema que se toco fue si ellos recibían alguna clase de ayuda por parte de su 

embajada. Esta pregunta causo cierto desconcierto y risas en algunos entrevistados ya que la 

respuesta en su mayoría fue un rotundo “NO”, ya que muchos creen que el gobierno venezolano 

no está obligado a dar ayuda económica a sus ciudadanos que viven en el extranjero. En cierta 

medida esta noción es verdadera ya que un gobierno, cual fuese, no está obligado a mantener a sus 

ciudadanos que radican en otros países, porque normalmente las personas migran para buscar 

mejores oportunidades y así poder sobresalir económicamente, y este es el caso de muchos 

ciudadanos venezolanos. 

Y por ende muchos ciudadanos venezolanos creen que esto no es un motivo válido para 

que algunos de sus compatriotas recurran a la mendicidad, porque quedan mal ellos como sociedad 

y pueblo, y al considerarse un pueblo verraco tienen que demostrarlo a donde vayan ya que creen 

que el trabajo dignifica al hombre. 



 
 

49 
 

Al hablar de la mendicidad no solo implica al grupo de venezolanos, más aun también 

existe un grupo de cusqueños que están inmersos en este problema; al hablar de una solución 

parece una fantasía, ya que si el Estado decide dar refugio a los mendigos que encuentren ese día, 

cabe la posibilidad de que al día siguiente existan más mendigos y se caiga en un círculo vicioso. 

Y es algo lamentablemente, ya que no se conoce el número de personas dedicadas a la 

mendicidad, por que constantemente podemos observar a personas deambulando en mercados, 

plazas y zonas concurridas en busca de caridad. 

La influencia de la mendicidad en la población del cusqueño es en su mayoría negativa, ya 

que este grupo migrante utiliza como un medio de obtención de dinero a sus menores hijos, 

también se ha visto la gran parte de los migrantes son personas jóvenes y que no presentan ninguna 

discapacidad; que bien podrían valerse de algún trabajo.  

“(…), la limosna se da a un mendigo, a un pobre pero no a ellos, hay gente que sepueden 

valer de sí mismo, en caso de una pareja joven venezolana deberían de buscar un trabajo. 

Yo siendo ellos, por ejemplo, me voy a un restaurant y digo:” señor quiero que usted me 

dé un plato de comida y puedo ayudar a lavar los platos…, la limosna no está bien ya seria 

para una viejita o un viejito, pues ellos ya no se pueden valer” (R.G.N. 63 años). 

    

Que efectivamente muestra el desacuerdo con la mendicidad venezolana, aunque suena 

controversial ya que otra postura resulta ser la siguiente: 

 “Yo no tengo oposición a que los venezolanos quieran buscar una mejor vida, pero están 

 desplazando a muchos trabajadores cusqueños” (J.R.P 31 años). 

 

“El sueldo que ahora me ofrecen es muy mínimo, y si no lo acepto deciden contratar a un 

empleado venezolano” (M.P.A.B 29 años). 

 

Esto refleja que en la primera postura, hay pobladores cusqueños que creen que mendigar 

parece insulso, ya que están en la capacidad de conseguir un empleo, pero en la segunda, explica 

el hecho de que muchos venezolanos intentan buscar empleo para poder sustentarse a ellos 

mismos, como a su familia, ofreciendo mano de obra barata, causando impacto en el empleador, y 

muchas veces generando el desplazamiento de los trabajadores cuzqueños, reduciendo así las 

oportunidades de trabajo para habitantes locales. Aunque existen pobladores que fueron tomando 
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conciencia frente a esto, trayendo como consecuencia la negación de empleo a venezolanos, 

cerrando las puertas para poder obtener algún recurso económico, como algún empleo formal; de 

aquí partiendo al tema principal de investigación “la mendicidad”, generando de alguna manera 

incomodidad en los habitantes cusqueños.  

“El exceso de venezolanos que se dedican a pedir caridad, da un mal aspecto a nuestro 

distrito, y puede ser molesto para aquellas personas que vienen como turistas a estas 

zonas” (T.G.Y 54 años). 

 

Postura que se muestra la incomodidad de los habitantes de este distrito, ya que piensan 

que será un factor que hará disminuir el turismo en esta zona, y existiendo habitantes locales que 

se dedican al comercio exclusivamente para esta área, si el turismo disminuiría se verían afectados 

económicamente. 

Con opiniones cusqueñas de este tipo, se deduce que la mendicidad venezolana crea una 

gran polémica, como el de a quién dar limosna, que si se debería apoyar a personas que son locales 

o un migrante venezolano; con lo que se dice que los cusqueños en su mayoría muestran una 

perspectiva negativa en cuanto a la mendicidad venezolana. 

3.4. Hacinamiento de la vivienda. 

Ya sea la mendicidad o el trabajo formal, los ciudadanos venezolanos buscan sustentar sus 

necesidades básicas como la alimentación, educación, así como también poder pagar una vivienda 

digna para sus familias. 

En la entrevista que se ha hecho a los venezolanos sobre su forma de vivir la mayoría viven 

solos o con amigos esto debido a que ahorran para enviarlo a sus familiares que viven en Venezuela 

nos dice: 

“Vivo solo y los ayudo enviando remesas desde el distrito de Cusco”. 

Tienen pensado traer a sus familiares al distrito de Cusco por que sale más rentable traerles 

aquí, aunque también hay casos de otras personas de viajar a otras ciudades o países en busca de 

mejor calidad de vida. 
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Como ya se mencionó, los venezolanos bien viven con o sin amigos por búsqueda de 

comodidad para sentirse en casa, y también para minimizar los gastos de vivienda; nos dice sobre 

su vivienda y por qué la eligió: 

“Vivo con 4 amigos, rentamos un cuarto y nos turnamos en pagar, la señora nos ayuda 

mucho”. (R. L. 24 años). 

 

 Aunque hay otros que al no conseguir trabajos que sustenten los gastos, tienen que 

conseguir lugares de vivienda poco cómodos e insalubres como Carlos Parada, nos dice “no siento 

comodidad” esto debido a una gran parte del distrito de Cusco, en estos últimos años adoptó 

xenofobia a los venezolanos por “escases de puestos laborales y aumento de delincuencia” gracias 

a ello personas con grados de aprendizaje como abogados ingenieros tienen que conformarse con 

puestos como volateros aun teniendo sus documentos en regla. 

Como se vio la mayoría que está con amigos o familia comparten gastos para poder tener 

más ganancias de sus trabajos y poder cubrir más necesidades como refleja el siguiente comentario: 

“Vivo con amigos (4 personas) dentro de un departamento económico”. (R.R.24 años). 

Con el costo de las viviendas depende las zonas y la calidad de vida que pueden tener las 

personas, en las entrevistas afirmaron que el distrito de Cusco es un lugar muy pacífico para estar 

y no en Lima como lo aclara: 

“Por ser un distrito tranquilo y con más oportunidades”. (L. R. 28 años). 

Con respecto al tema de la clase de vivienda más frecuentemente, habitadas por los 

ciudadanos venezolanos, se presenta el siguiente gráfico: 
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Figura 5. Viviendas de los venezolanos en el distrito de Cusco 

 

 Fuente. Elaboración propia 

Haciendo un análisis se evidencio que los pobladores venezolanos prefieren vivir en 

espacios alquilados de manera grupal representando un 90%, así también los cuartos son una 

opción de preferencia por parte de las familias nucleares (padre, madre e hijos) con un 8% y 

finalmente existe un pequeño grupo con la capacidad de poder afrontar un gasto mayor, los cuales 

pueden alquilar departamentos representando el 2%. 

Se puede decir que los inmigrantes venezolanos prefieren habitar viviendas parecidas a 

departamentos o casas sustentadas por pagos colectivos. 

 

3.5. Rupturas de esquemas de belleza.  

Es el momento de estudiar a la mujer venezolana y sus cualidades en el campo laboral para 

ello es necesario evaluar su influencia dentro de los esquemas de belleza de la población cusqueña. 

Hablar de “rupturas de esquema de belleza” como uso de requerimiento para un puesto 

laboral antes no era exigido; pero ahora con la llegada de los venezolanos por el problema que 

tiene su país de origen (socio-económico, hiperinflación, entre otros) hizo que en el distrito de 

Cusco sea un poco más poblado y por la propia necesidad de los venezolanos para la satisfacción 

económica hace que busquen trabajo dándonos cuenta de un aspecto resaltante en lo que es el 

aspecto físico que estas tienen. En la cual, desde el punto de los cusqueños, este rasgo les ayudó a 
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encontrar un puesto laboral y que los lugares de trabajo indican la presencia de venezolanos para 

la atención al cliente o entre otros variando lo que es la demanda y oferta en el distrito de Cusco. 

Se investigó haciendo entrevistas a los mismos venezolanos y analizar a profundidad su 

idiosincrasia sobre los esquemas de belleza de la mujer venezolana. 

De la cuales compartiremos sus opiniones dadas escogiendo lo que más engloba a la idea 

que se quiere llegar: 

“El atractivo físico no es primordial; la higiene personal, la vestimenta y el buen trato y 

desenvolvimiento en un área laboral son los factores para conseguir un buen puesto 

laboral”. (G. P.  F. L.  33 años). 

 

“No digamos que el atractivo físico; pero si la buena presencia cuenta mucho”. (T. H.  F. 

J. 46 años). 

Los que asemejan la respuesta a un “NO” indicando que lo más importante es tener el 

dominio al perfil laboral que buscan, como también la buena impresión ya sea en el aspecto de la 

responsabilidad, puntualidad, respeto, lealtad, entre otros. 

“Sí, hay algunas personas que sí les interesa el aspecto físico y la belleza”. (M.N.M. 26 

años) 

“En algunos casos creo que sí depende que perfil buscan”. (C. P. 21 años) 

Los que asemejan la respuesta a un “SI” indican que en algunos casos es favorable y a la 

vez no, esto ya que también aparte de buen atractivo físico buscan más a mujeres que a varones, 

perjudicando así al sexo masculino; pero de todas formas es un rasgo que les favorece en relación 

a los peruanos. 

“Sin duda veo que lo toman en cuenta, cuesta más conseguir trabajo siendo hombre”. (S. 

C. V. 24 años). 

 

“En algunos puestos de trabajo sí, en su mayoría se podría decir”. (G. G. N. 24 años). 
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Los que asemejan la respuesta “en algunos casos” indican que dependerá al puesto laboral 

que busques, que normalmente se dará ya sea en atención al cliente en la mayoría de los casos: 

como restaurantes, bares, entre otros. 

En general el atractivo físico no lo es todo, pero sin embargo en algunos casos dependerá 

a que perfil de trabajo se busca. Los lugares de trabajo no solamente buscan buen aspecto físico o 

atractivo físico, sino que también buscan personas con buen carisma, buena presencia, eficacia en 

el trabajo, trabajadores, responsables, puntuales, proactivos, alegres y sobre todo el 

desenvolvimiento de habla ante las personas. En la cual estas aptitudes no todos lo tienen. 

En lo personal al convivir con algunos venezolanos me di cuenta que trabajan al igual que 

los cusqueños y ponen los ánimos necesarios para realizar su trabajo. 

Sobre las más importantes cualidades laborales de la mujer venezolana solo se recibieron 

características positivas como lo reflejan los siguientes comentarios: 

“Trabajadora, responsable, puntual, proactiva, amable, empática, alegre, orientada al 

logro”. (P. F. A. 25 años). 

 

“Las mías son puntualidad. Me exijo día a día como persona. Me esfuerzo lo mejor que 

pueda, doy siempre lo mejor de mí”. (R. R. 23 años). 

 

“Todas pueden desenvolverse en cualquier área”. (Gonzales Piña Fabián Leonardo. 33 

años). 

En casi todas las encuestas indican que las mujeres venezolanas son demasiadas proactivas 

resaltando lo que es la dedicación a la eficacia en el campo laboral, el carisma en todo momento, 

responsabilidad, puntualidad, amabilidad, alegría, la exigencia así misma y sobre todo el 

desenvolvimiento laboral. Pero afecta al sexo masculino en encontrar algunos trabajos. 

Por lo tanto, las mujeres venezolanas tienen más posibilidades en encontrar trabajo que los 

varones venezolanos. 

En lo personal al convivir con algunos venezolanos las mujeres venezolanas son un poco 

más activas que los varones venezolanos teniendo más exigencia hacia sí mismas a excepción de 

una pero no tan notorio. 
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Las actitudes tanto laborales como académicas son solo reflejos de la educación recibida a 

lo largo del desarrollo personal, ese es un tema de vital importancia para los inmigrantes 

venezolanos, para ello se efectuó una investigación. 

 

3.6. Educación 

Se realizó las encuestas a los venezolanos que migraron a nuestro distrito del Cusco, dando 

a conocer el aspecto de la educación de la misma, sus complicaciones y sus posibilidades de 

encontrar un colegio para sus hijos. En los cuales se vio los distintos pensamientos, ideas y puntos 

de vista de cada entrevistado venezolano. 

Es innegable que el acceso a la educación no debe ser obstruido ni negado, pero se 

evidenció que esta mala acción está presente en algunos centros educativos del distrito del Cusco 

como lo asevera el ciudadano venezolano entrevistado:   

“Sí, porque cuando fui a los diferentes colegios me rechazaron porque dice no había cupo 

para nosotros los venezolanos”. (G. 28 años). 

 

Claramente la xenofobia incrustada en los ciudadanos cusqueños es la principal causa de 

los impedimentos al acceso a la educación perjudicando de esa manera a los menores de origen 

venezolano, dicha conducta de rechazo también va dirigido a los estudiantes migrantes que ya van 

cursando estudios en colegios del distrito de Cusco quedando evidenciado en el siguiente 

comentario: 

“Sí, debido a la xenofobia de los niños y los docentes como también del concejo directivo”. 

(F. S. C. 21 años). 

A demás de los obstáculos producto de la xenofobia también se hacen presentes problemas 

referidos a los trámites del proceso de matrícula pues se debe recordar que se trata de estudiantes 

extranjeros que conllevan muchas complicaciones. 

Pese a que las madres venezolanas pasaron por toda la complicación de los procesos de 

matrícula, muchas esperando seis meses y otras un año; lograron la accesibilidad de sus hijos a la 

educación, pero en algunos casos se les creo otro problema, hablamos del bullying; no es en todos 
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los casos, en su mayoría dicen venezolanos regresen a su país o hasta incluso tu eres bruto o bruta 

porque eres de Venezuela, este último a causa de los ejemplos que reciben de sus padres ya que 

ellos son los que inician discriminando o desvergonzando a los venezolanos en las calles, esto hace 

que la xenofobia en niños sea manipulada; también causa que los escolares lleguen a alejarse y 

formar grupos con ellos mismos. Una madre a la que se entrevistó indicó que en Venezuela no se 

es muy conocida la palabra inmigrante, dice: 

“En Venezuela los niños no usan el término inmigrantes, a las personas que llegan a 

Venezuela les consideran como cualquier otra; me pregunto ¿por qué se tiene la necesidad 

de diferenciar incluso a los niños? me gustaría que acepten a mi hijo, cada tarde venía 

llorando porque no querían hacer grupos con él”. (M.D.R 32 años). 

 

Por otro lado, el costo de la educación del distrito de Cusco en la percepción venezolana es 

ciertamente variado, porque una parte afirma que es elevada mientras que otras la consideran 

accesible: 

“No, es bastante accesible en cuanto a básico y secundario, pero los cursos como inglés y 

otros a nivel universitario desconozco”. (G.G.N. 24 años). 

 

Pero como lo mencionamos anteriormente la percepción es variada y resulta oportuno 

prestar atención al siguiente comentario: 

“Sí, me parece muy cara”. (A.G. 27 años). 

Aunque el comentario es bastante simple representa a la mayoría, ya que aseguran que la 

educación venezolana era de más accesibilidad a comparación de la peruana.                                                        

Pero la mencionada accesibilidad no se debe limitar a ese derecho sino también a otros de 

vital relevancia como es la de la salud, es por ello que se produjo una controversia basada en 

rumores. 

3.7. Salud 

Desde la llegada masiva de migrantes venezolanos al Perú se empezaron difundir rumores 

en diferentes partes del Perú (distrito de Cusco) sobre cierto apoyo del estado peruano para con los 
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venezolanos en materia de salud mediante  un  seguro integral, mucho se habló sobre el tema desde 

calificarlo de injusto para los peruanos pues se aclamaba que los primeros en ser ayudados deben 

ser las personas nacidas en territorio nacional, estos rumores entre otros muchos fue el caldo de 

cultivo de las crecientes manifestaciones de xenofobia hacia los migrantes. 

La salud siempre fue un tema de malestar para los peruanos es por ello que ver involucrados 

a ciudadanos venezolanos resulto perfecto para justificar odios basados en la ayuda médica para 

venezolanos. Todos estos rumores resultan ser falsos ya que son negados por los mismos 

extranjeros y la califican como una mentira en todas sus líneas con el único objetivo de menoscabar 

el respeto de los peruanos originando así un repudio colectivo. 

Durante la entrevista a ciudadanos venezolanos con referencia al tema del seguro médico 

se recibió como respuesta un contundente “no” negando de esa manera ser usuario de cualquier 

tipo de seguro médico como lo aclaran los siguientes comentarios:   

“No, aun no poseo ningún tipo de seguro médico, o servicio gratuito de salud”. (G.G.N. 

24 años). 

“No tengo; no he probado los servicios médicos”. (R.P. 25 años). 

Figura 6. Porcentaje de venezolanos que acudieron al seguro médico 

 

     Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 2. Porcentaje de venezolanos que acudieron al seguro médico de un total de 22 personas 

entrevistadas 

Seguro  Venezolanos Porcentaje  

No 22 100% 

Si 0 0% 

Total 22 100% 

    

            Fuente. Elaboración propia 

 

Cabe aclarar que todas las entrevistas fueron realizadas en el distrito del Cusco, donde se 

tuvo también como punto de investigación los centros de salud más usados por los migrantes 

venezolanos es ahí donde se contempló el poco uso de hospitales cusqueños por parte de los 

ciudadanos venezolanos, evidenciado por las siguientes respuestas: 

“No he ido a un hospital no me he sentido enfermo”. (R.L. 22 años). 

“A ninguno por el momento”. (R.R.24 años). 

Los extranjeros que si hicieron uso de servicios médicos se atendieron en farmacias o 

clínicas: 

“La primera vez fui a Mac Salud y fueron muy amables”. (N.M.C 24 años). 

“Ninguno, pienso en ir a una privada”. (P.C.22 años). 

“Solo nos vemos en farmacias o boticas”. (A.G. 27 años). 

Por otro lado, ningún migrante venezolano manifestó tener algún problema de salud 

relacionado con el clima del distrito de Cusco pues la califican como agradable: 

“Tengo buena salud, se asimila al de ciudad de donde soy”. (G. J. K. 22 años). 

Se pudo evidenciar que los ciudadanos venezolanos cuentan con muy buena salud. 
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3.8. Hospitalidad 

Ahora es tiempo de que se toque el tema más controversial de todos pues dentro de él se 

resumen las consecuencias sociales de las problemáticas anteriormente tocadas ya que se 

evidenciaran de cómo el poblador del distrito de Cusco demuestra su hospitalidad o por el contrario 

hace gala de una cruenta hostilidad, pues se debe recordar que la constante degradación de la 

imagen venezolana conlleva muchos efectos materializándose principalmente en ataques 

xenofóbicos  así como también en simples rechazos de oportunidades laborales como se evidenció 

anteriormente. 

Pero en esta ocasión se hablará de específicamente del trato social cusqueño-venezolano 

en todos sus aspectos ya que de esa manera se tendrá una percepción más amplia de convivencia 

originada. 

Los ciudadanos venezolanos en su mayoría afirman tener buenas relaciones con los 

pobladores del distrito de Cusco debido a que los califican de buenas y muy amables personas, 

pero ello solo se limita a personas cercanas como por ejemplo a sus arrendatarios, amigos de 

trabajo como lo comenta: 

“Es muy buena, donde vivimos, la señora nos atiende bien”. (A.G.27 años). 

“Son muy atentos y buenos”. (P. A. 22 años). 

“Con las personas que me he relacionado, son muy geniales”. (R. P. 25 años). 

Los venezolanos entrevistados no niegan que fueron tratados de mala forma llegando a 

calificar sus relaciones poco agradables: 

“Me han tratado más o menos bien; aunque con algunas complicaciones”. (N. M. C. 24 

años). 

Durante el transcurso de la investigación observamos que los extranjeros en su mayoría 

aseguraron que fueron víctimas de ataques xenofóbicos directos como insultos en plena vía pública 

como lo cuenta: 
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“Si me han mirado mal, empujado e insultado, también se han aprovechado de mi 

condición para darme un trato diferente al de mis compañeros del distrito de Cusco”. (G. 

G. N. 24 años). 

Cierta cantidad de venezolanos tienen un buen lugar en donde instalarse ya que algunos 

cusqueños los recibieron como a cualquier otra persona, muchos de ellos especialmente los señores 

ya mayores los recibieron de una forma admirable ya que ellos consideran aquel acto de caridad 

que tuvieron hace años los venezolanos con nosotros. 

En el transcurso de la entrevista, la señorita Kennedy relato aquello que madre le contó lo 

que paso hace años, índico que: 

“Hace años mi madre llegó a vivir con peruanos, pero en Venezuela fue una pareja 

peruanos, ellos necesitaban trabajar y mi abuela les ayudó a encontrar un trabajo digno; 

mi mamá se quedó en Venezuela, por eso es que no fui a donde esa pareja, pero gracias a 

Dios encontré un buen lugar en donde quedarme; a diferencia de algunas patriotas”. 

 

El producto resultante de la relación peruana-venezolana es hasta cierto punto hostil ya que 

los odios injustificados, indiferencias y de demás males que aquejan a los ciudadanos venezolano 

solo son reflejo de una mala cultura hospitalaria acentuada en el distrito de Cusco. 

 

3.9. Prostitución. 

Al respecto fue complejo generar un dato más exacto debido a que las personas migrantes 

consideran de carácter ofensivo este tipo de interrogante que pone en tela de juicio su 

honorabilidad, sin embargo preguntado a los pobladores del distrito del Cusco se pudo evidenciar 

que efectivamente este aspecto había sido alterado en manera considerable, porque estas personas 

llegaron en busca de nuevas oportunidades, sin embargo, se dieron con la sorpresa de que no 

encontraron trabajos con la remuneración satisfactoria que esperaban y tuvieron que buscar otra 

manera de conseguir dinero para poder subsistir, las cuales les llevo a tomar la decisión de 

desempeñarse en la labor sexual. En relación a lo manifestado indican: 

“Salí de mi país para conseguir mejores oportunidades laborales pero el único trabajo 

que encontré es ser dama de compañía” (F.M.T, 21 años). 
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Un alto porcentaje de mujeres venezolanas optan por este trabajo, por la desesperación y 

frustración de no tener dinero para su alimentación. Por otro lado, algunas caen en este tipo de 

empleo porque son engañadas por personas que se desempeñan en esa labor ofreciéndoles grandes 

cantidades de dinero. Mayormente observamos que todas mujeres venezolanas poseen un físico 

que atrae a los varones, es por esta misma razón que la prostitución va en aumento cada día en la 

ciudad del cusco.  

Figura 7. Incremento de la prostitución a causa de la migración 

 

  Fuente. Elaboración propia 

La elección de la prostitución como alternativa para superar la situación económica se está 

viviendo en la actualidad de manera el 65% afirma que la prostitución aumentó en el distrito del 

Cusco por factores de pobreza y el 35% afirma que no se aumentó.  

“los dueños se aprovechan de nosotras ya que necesitamos dinero para sobrevivir, 

además en mi país los días sábado y domingos son los días que descansamos con familia, 

pero aquí no tengo días libres”. (E.H.F,23 años). 
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Muchos empresarios contratan venezolanas con el fin de atraer más clientes y obtener un 

mayor porcentaje en sus ventas. Por otro parte la prostitución trae consigo consecuencias no 

favorables para los ciudadanos cusqueños. 

“yo como mujer no aceptaría este tipo de empleo, ya que cada uno tiene valores 

inculcados desde la niñez por lo tanto estaría denigrando contra mi integridad física y 

moral” 

 

Sin embargo, no todas optarían por este tipo de trabajo ya que trae consigo una infinidad 

de problemas como: enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etc. Que en la 

actualidad vienen ocasionando alteraciones por el incremento masivo y expansivo de factores 

distorsionantes al orden social cusqueño.  

3.10. Factores culturales 

Otro factor muy importante es el entorno cultural, podemos apreciar un cambio bastante 

radical al migrar de su país a diferentes lugares del Perú, como venir al distrito del Cusco, vivir en 

un lugar que desconocen y acostumbrarse a una nueva cultura con diferentes costumbres, 

tradiciones, gastronomía, música, etc. Siendo así un drástico cambio al dejar de lado su país de 

origen y todas sus costumbres, generando incertidumbre en la población venezolana. 

Interpretando todas las entrevistas realizadas, podemos afirmar que una gran parte de 

migrantes venezolanos entre los que radican y los que tienen poco tiempo viviendo en el distrito 

del Cusco conocen acerca de algunas vestimentas costumbristas cusqueñas, o prendas típicas que 

usamos como el poncho, la manta (lliclla), el bolso (chuspa), entre otras. Viendo en estos 

elementos coloridos, culturalmente siendo diferentes a la de su país de origen, aunque una gran 

mayoría no tuvo la oportunidad de vestir estos trajes característicos de nuestra región, debido 

fundamentalmente a su reciente arribo en nuestro distrito, también entre otras causas como falta 

de tiempo y dinero. 

Acostumbrados a su país y su cultura, es causa de asombro en ellos constatar, en este 

distrito la más pura expresión multicultural, donde es notorio apreciar una inmensa variedad de 

vestimentas únicas usadas por una considerable cantidad de personas locales, teniendo una gran 

identidad cultural y valores como el respeto a nuestro lugar de origen. Asimismo, los migrantes 
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venezolanos en cuestión encuentran de utilidad estas prendas y aseguran que ellos los utilizarían 

como paliativo cuando el frío arrecia. De esta manera vemos que los migrantes venezolanos están 

tratándose de adaptarse al usar estas prendas oriundas de nuestro distrito. 

“Si logré conocer algunas prendas como el poncho y la lliclla y me parecen muy    

hermosas en su colorida forma que le dan una vida única”. (M. F. L. 23 años). 

 

En un ámbito gastronómico/culinario, se puede inferir que la opinión crítica sobre las 

comidas propios de nuestro distrito del Cusco, en este caso del distrito Cusqueño, por parte de la 

población venezolana es positiva, observando en estas según ellos; singularidad, diversidad de 

productos y buen sabor. 

La gastronomía en el distrito del Cusco es muy variada, por lo que la opinión de los 

extranjeros en especial los venezolanos que son el objeto de estudio, sobre esta es extensa y en 

consecuencia se obtiene los siguientes conceptos: 

1. Algunos platos típicos son muy semejantes o casi iguales, con la diferencia que tienen otro 

nombre. 

2. Otros platos típicos son novedosos porque tienen ingredientes que no conocían o sabores que 

les resultan nuevos, hasta algunos de los cuales nunca antes habían oído hablar. 

3. Por último, opinan que no hay semejanza alguna entre ellos, y para hacer sus platos típicos no 

pueden encontrar algunos ingredientes propios de su territorio habituales en sus recetarios. 

Puesto el análisis también dejan entrever que también poseen comidas con muchas 

semejanzas entre las cuales son la “matasca”, que allá es conocida como “picadillo”, “el estofado 

de pollo” que es conocido como “guiso de pollo” son los que más se destacan encontrándose 

muchas más, pero que debido a la lejanía y los dialectos cambiantes se hace laborioso el comparar. 

Es claro que la gastronomía de Venezuela es diferente a la del Perú o al distrito de Cusco 

en específico, por ello es que los migrantes en un principio tienen la percepción que sus platos 

típicos serán vistos de manera extraña. Siendo comprensible por el hecho de ser algo novedoso e 

intrigante para nuestra población cusqueña, más aún se dan cuenta que al hacer degustar a los 

cusqueños estos la encuentran apetecible, de esta manera se va haciéndose más difundida mediante 

rumores y recomendaciones por las personas locales en el entorno que se encuentren. 
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Por el contrario, están seguros de que la “arepa” es rechazada porque fue la que más se 

difundió y por ende más está más relacionada con los venezolanos, esto crea cierto sentimiento de 

discriminación en muchos lugares hacia ellos. Al obtener opiniones de nuestra población cusqueña 

y migrantes venezolanos, muchos ratificaron que la “arepa” venezolana es como el tamal peruano, 

pero con la diferencia de que la “arepa” es más un plato, en cambio el “tamal” es más un producto 

degustable como un pan o un bizcocho y según la recolección de datos, los cusqueños afirman más 

no aseguran que el “tamal” es delicioso y en opinión de muchos venezolanos encuestados 

manifiestan que el sabor del “tamal “es más intenso. Viéndose así un rechazo por parte de los 

venezolanos a ciertas comidas típicas del distrito de Cusco y en viceversa también el rechazo por 

parte de la población cusqueña, ya que cada país está acostumbrado a su gastronomía de origen. 

En el aspecto de la música, referido a los instrumentos musicales, es evidente que la 

variación que se da en cada país es considerable en ciertos puntos. Al entrevistar a los venezolanos, 

ellos manifestaron que los instrumentos más comunes encontrados en el distrito del Cusco son 

también reconocidos en su país natal, por ejemplo, el arpa, el cuatro, las maracas, la flauta y como 

algunos instrumentos de poco conocimiento entre ellos la zampoña, el charango, la quena y otros. 

Debido fundamentalmente a estos últimos la variación del ritmo, melodía de la música y danza 

bandera de dicho país comparada con el nuestro, es amplia. Para poner un ejemplo, la danza de 

Venezuela es el joropo y con un ritmo musical muy distinto al ritmo cusqueño como el 

QhapaqChunchu, Cápac colla, Ukuku, etc., que son las danzas típicas de la cultura inca. 

“No encontré el cuatro aquí en el distrito de Cusco, un instrumento similar a la guitarra 

que se utiliza en Venezuela y se usa más para bailes folclóricos en nuestras diferentes 

festividades”. (H. V.  18 años). 

 

Analizando a profundidad y objetivamente en lo que respecta a nuestro distrito del Cusco 

sobre  la cantidad consumidora de folclor nacional, son pocos los que optan por la música 

originaria de este distrito, por la cual deducimos que algunos venezolanos tuvieron esa oportunidad 

de escuchar  nuestra música y, les agradó ya que algunas de los ritmos les recordaba a su país y 

más aún a su región natal, por lo poco que escucharon nos dieron buenas expectativas aunque 

cuando lo cantaban en quechua, por ejemplo, el huayno no podían comprender ya que este idioma 

era desconocida para ellos hasta el momento que la escucharon  y, les agrada bastante, en cambio 

la cumbia peruana que si la escucharon les encantó ya que nos dieron muy buenas expectativas 
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más aún que algunas son muy melancólicas y te llegan al alma. Más recalcando lo dicho que les 

encanta ya que son similares a su cultura folclórica por otro lado uno que otro migrante de dicho 

país mostraron rechazo a la música típica del distrito de Cusco (huayno). 

“Me encanta la música cusqueña ya que son muy similares a las que solía escuchar allá 

en mi tierra, en un Pueblito llamado los Guajillos”. (L. R.  38 años). 

 

La música cusqueña, más que todo el huayno, no era conocido por algunos migrantes 

venezolanos por razones de poco tiempo en el distrito o por falta de influencias; ellos no tienen 

más que sus propios compatriotas, a pesar de lo sociable que son, se les es difícil adaptarse por el 

hecho de choque de dos sociedades distintas. Pero después de escucharlas obtuvimos diferentes 

opiniones como agradables, conocidas, similares a su cultura, como también, si la comprendieran 

sería más agradable. 

“No logré escuchar el huayno porque no tengo quién me lo enseñe o quién me haga 

escuchar un poco de ese género de música”.  (P. L. T. 32 años). 

 

En varias entrevistas muchos venezolanos aportan su cultura, mayormente de forma 

individual, tratan de intercambiar las vivencias y costumbres caribeñas con lo andino entre ellos, 

ya sea al momento de compartir su comida con sus vecinos o en el trabajo con sus compañeros, 

como también con su forma de hablar, el aporte a su cultura es muy importante para ellos. Varios 

venezolanos saben que su cultura ha sido afectada y se está perdiendo bastante, algunos les 

gustarían difundirla y mantenerla a través del tiempo, pero a su vez cada momento que lo hacen la 

combinan y emparejan más con la nuestra. 

“Bueno, siento que mi cultura se está perdiendo bastante, en las escuelas allá ya no 

enseñan esas cosas, imagínate si sigue así mis nietos ya ni sabrán nada”. (N. R.  36 años). 

     

 En consecuencia, ya que los venezolanos emigraron a nuestro país excesivamente más en 

algunas ciudades que otras como, por ejemplo, lugares similares a los climas de las ciudades en 

que vivían tales como Lima, Arequipa, Trujillo y demás ciudades de clima temperada o calurosa; 

pero la gran demanda laboral, el excesivo desempleo y acumulación de su población les obligaron 

cambiar de lugar e irse a otro, por lo que forzosamente llegaron a lugares menos cálidas como es 
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el distrito de Cusco, el cual tratando de abastecer su cambio de vida además por la tranquilidad de 

sus calles con respecto a otras ciudades del Perú y con respecto al dejo venezolano, la forma de 

hablar de los cusqueños era muy diferente,  pero ellos no tratan de adoptar el dejo cusqueño más 

aún sucede lo contrario, la población peruana adopta su forma de hablar, empezando como forma 

de burla o ironía haciendo ver notoriamente su interés de querer hablar igual que ellos, 

probablemente por falta de identidad de mucha gente cusqueña. 

Pero también los venezolanos si adoptan esa forma de hablar, pero pasa lo contrario, los 

cusqueños están adoptando el dejo venezolano. En el lenguaje ellos están tratando de comprender 

ciertas palabras que son términos propios de nuestro país y que de esa manera tener una 

comunicación más entendible, ya que ellos también tienen términos que son propios, que en 

nuestro país tienen un significado muy diferente, y así entender lo que cada uno quiere expresar. 

Con respecto a su país natal, extrañarlo es muy común para ellos ya que al migrar de un 

lugar a otro con el fin de una vida mejor y sin saber el rumbo, las circunstancias que pasaron, su 

estilo de vida cambió drásticamente, desde el momento en que salieron de su país en busca de una 

posición de vida mucho mejor a la que estaban pasando debido al cambio radical que sucedía en 

su país, porque la mayoría tenía una vida cómoda, podían ir de paseo, viaje, vacaciones, visitar a 

familiares; podían tener muchos lujos, juntas familiares con amigos, una profesión o estudio 

superior; podían tener un techo propio y vivir con su familia como en una sociedad normal más 

ahora aunque hayan variado su estabilidad social no pueden obtener un estilo de vida como lo que 

tenían antes de migrar porque, uno de los casos que se presenta con mayor frecuencia es la división 

familiar factor de suma importancia en la sociedad y no pueden hacer el goce que se suscita en la 

familia. 

Los cambios de estilo de vida son muy abismales para estas personas, debido a la situación 

de su país se vieron en la necesidad de emigrar. 

“Claro tenía bastantes comodidades, por ejemplo, tenía mi carro, también iba de 

vacaciones al menos 2 veces al año; pero acá no puedo hacer eso, también tengo que 

compartir gastos con mi hermano, mira que hasta debo dormir sin una cómodo, un colchón 

en el piso”. (N. R 36 años). 
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Pues las personas que sean de una sociedad tienen un idioma y forma de hablar con acentos 

peculiares que los caracterizan al igual que el plano semántico. Un caso es el español hablado en 

muchos países latinoamericanos, varía de manera que las palabras pueden ser las mismas y tener 

significados distintos y viceversa, que una cosa en distintos países puede ser denominado de 

manera diferente, un ejemplo: cabro, chibolo y pibe o chamarra, casaca. Y pues así se va dando 

las variaciones en el plano del habla, pero uno de los problemas que tiene un venezolano es en la 

forma de hablar, expresar  y entender nuestras lenguas originarias que se encuentran como el 

idioma quechua, aimara y también por último se encuentran las lenguas nativas como la 

machiguenga que es una lengua arahuaca nativa de la selva amazónica del centro y sur de Perú 

que,  por lo cual se encuentran en distintas regiones y como que también hay personas que los 

discriminan o se burlan por su dejo o forma de expresión. 

Por último, la manera de representarse uno es por sí mismo, por los hechos y acciones; 

porque toda persona que habla o expresa con agrado merece ser respetado. 

El quechua es un idioma muy hermoso y nosotros como cusqueños debemos valorar esto 

que tenemos al igual que los muchos legados que nos dejaron nuestros antepasados; pues, para los 

emigrantes de los distintos estados de Venezuela si les favorece aprender y hablar este idioma tan 

hermoso. 

Para un venezolano aprender el idioma quechua significa poder intercambiar experiencias, 

aventuras. En resumen, les sirve para tener una mayor relación íntima con las personas indígenas 

que hablan el idioma ya sean con personas de comunidades, zonas rurales y provincias que también 

la hablan en diferentes sitios del Perú, el idioma quechua tenemos a; la Machiguenga, aimara y 

entre otros. Para muchos entrevistados les fascinaría aprender el idioma, a otros que ya lo tienen 

planeado, algunos piensan que en el distrito de Cusco les serviría mucho para puestos de trabajo y 

oportunidades laborales. 

“Logre escuchar a dos personas en la calle hablando el idioma quechua y la manera de 

cómo lo hablaban era muy única; y pues, me pareció muy interesante y si desearía 

aprender puesto que esto también me facilitaría el acceso a muchos trabajos por un tema 

de confianza”. (l. F. C. C. 22 años). 
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Figura 8. Adaptación del dialecto cusqueño por los venezolanos 

 

Fuente. Elaboración propia 

El runasimi (quechua) tiene que ver mucho con el pasado, con nuestra historia, con las 

vivencias y sacrificios de nuestros antepasados, con los sufrimientos y derramamiento de sangre 

incaica en los cuales ellos lograron tallar maravillosos, fantásticos y místicos monumentos 

arqueológicos que aún perduran en la actualidad. 

En el mundo existe una gran variedad de sitios arqueológicos; el Cusco abarca un gran 

número de ellos, una de las maravillas del mundo (Machupichu), referente a diferentes culturas 

prehispánicas cabe destacar que es uno de los países más visitados de América Latina por turistas 

de diferentes lugares del mundo. En este punto el distrito del Cusco es una de las más visitadas 

tanto para poder conocer la gran variedad e impresionantes sitios arqueológicos, como también 

para conocer la cultura cusqueña tales son sus danzas, platos típicos, costumbres, etc. 

En este ámbito los venezolanos respecto a la posición económica y de tener una vida plena 

y feliz optaron por emigrar a Perú ya que en su país muchos encontraron demasiadas dificultades 

tanto para conseguir un trabajo como para sobrevivir; ya que existe mucho desempleo y fue el 
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momento en tomar la decisión de buscar otras regiones del país y en muchos casos la gran mayoría 

desconocía el clima de las demás ciudades ya que Venezuela es un país cálido y soleado. 

Una parte de las personas entrevistadas mencionó que eligió venir al distrito del Cusco por 

la curiosidad de poder conocer la cultura milenaria inca; las grandes construcciones como son 

Machupicchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Pisac, y entre otras, pues les fascino las enormes 

construcciones hechas solo con piedras. Pero existe otro grupo que solo eligió arribar al distrito 

del Cusco para conseguir algún trabajo, poder tener un estilo de vida más tranquilo y así enviar el 

dinero que obtienen de sus trabajos a sus respectivos familiares. 

“Inicialmente me intrigaba querer conocer Machupichu con mi esposa, aunque puedo 

decir también que se dio una oportunidad laboral aquí en el distrito de Cusco para 

ambos”. (I. G.  C. 30 años). 

 

Algunos se vieron atraídos por conocer las majestuosas reliquias de los incas y a la vez 

tratar de obtener un trabajo que pueda satisfacer sus necesidades. Pues en Venezuela no se podía 

vivir una vida así de tranquilidad ni salir de vacaciones a ciertos lugares porque existe mucha 

delincuencia y la mala calidad de vida del país que provenía por la situación gubernamental. Pero 

ellos estuvieron viviendo esto a través de los años, así, al migrar hacia Perú, siendo más específico 

hacia el distrito del Cusco encontraron, esa satisfacción de tener un estilo de vida más plena puesto 

que no lo vivían en Venezuela hace ya mucho tiempo. 

En el siguiente gráfico se puede observar las diferentes respuestas respecto a si la elección 

de migrar al distrito de Cusco fue específicamente por poder conocer los grandes y majestuosos 

sitios arqueológicos, o simplemente no tuvieron la oportunidad de elegir ya que en el momento 

tenían que optar por cualquier tipo de trabajo en cualquier punto del país, de esa manera obtener 

un alimento y una vivienda para ellos. 
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Figura 9. Influencia de la Cultura Inca en la migración venezolana 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

La mayoría de venezolanos llegan al Perú por motivos económicos, falta de trabajo, la 

inseguridad y la violencia; también por la falta de medicamentos y alimentos. Por este motivo, un 

gran número de venezolanos no elige migrar a Cusco o a otra región del país por los sitios 

arqueológicos u otros motivos sino más bien por la necesidad. 

Perú es un país con una gran variedad y multitud de danzas en todas sus regiones muchas 

de ellas únicas en el mundo puesto que son el legado de nuestros antepasados. El distrito del Cusco 

en este aspecto tiene una gran variedad de danzas típicas como el “Qhapaq Qolla”, la “mestiza 

Qoyacha” entre otras que nos identifican en el mundo. 

En este aspecto las danzas cusqueñas reflejan la manera de vivir de las personas, las 

relaciones personales en la antigüedad y aun actualmente en algunas comunidades alejadas a las 

ciudades. Los migrantes venezolanos vieron estas manifestaciones culturales como fascinantes ya 

que ellos nunca apreciaron tales danzas en su país de origen. Muy aparte de la crisis social y 

económica actual en Venezuela la cultura y costumbres pertenecientes a ellos se va perdiendo. 
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En cuanto a expresiones costumbristas se refiere que muchos son los emigrantes que aún 

no tuvieron la oportunidad de disfrutar de las diferentes danzas por su reciente arribo en este 

distrito, sin embargo, los migrantes con estadía ya prolongada aseguraron estar bastante 

sorprendidos e impactados por la gran variedad de costumbres que se tiene. 

“Nunca había estado en un lugar donde haya demasiadas festividades, en Venezuela este 

tipo de manifestaciones culturales se va perdiendo con el transcurso de los años”. (C.T. P. 

25 años) 

Así como en el distrito de Cusco (Perú) tiene un sinfín de danzas típicas, en Venezuela 

encontramos el “Joropo”, “La Burriquita” entre otras, ellos las mencionan con orgullo y felicidad. 

En lo cultural compartimos la formación de utilizar algún tipo de baile costumbrista, pero 

el Perú y la región del Cusco siempre ha tenido un resalte único por la variedad de danzas 

autóctonas, su forma y entusiasmo de darlas a conocer. 

 

Figura 10. Danzas típicas del distrito de Cusco 

 

  Fuente. Elaboración propia 
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Muchos de ellos afirmaron que aún no tuvieron la oportunidad de apreciar las danzas típicas 

del distrito de Cusco, pero les interesa llegar a conocerlas, ya que las festividades y fiestas como 

estas generan una oportunidad de realizar un negocio y de esta forma obtener dinero para poder 

subsistir y a la vez disfrutar de la cultura cusqueña, aprender a vivir con los demás de manera 

armoniosa y pacífica. 

Pocos comentaron sobre la Semana Santa, de cómo se desarrollaba en el distrito de Cusco. 

Quedaron sorprendidos por la majestuosidad, de los hechos sociales que los cusqueños realizan; 

también por la multitud de devotos que tenía esta. Según ellos la mayoría de los venezolanos que 

percibieron esta costumbre quedaron asombrados y muy impactados. 

La Cultura del Perú y en específico al distrito del Cusco es muy diferente a la de Venezuela, 

esto se hace notar en las respuestas que se dieron en las encuestas. 

El impacto cultural que tienen los venezolanos en el distrito del Cusco es poco perceptible, 

ya que muchos declaran que perciben hostilidad de parte de los cusqueños; no está demás decir 

que a la vez tienen miedo de hacer cultura venezolana en aquí porque es mal vista, y no es de 

extrañarse porque mucha gente se deja llevar por las ideas que influencian a las grandes masas, 

aunque si hay gente que los acoge y tienen intercambios culturales en todo ámbito. 

Les es difícil la transición de cultura, a lo que se tienen que someter a una aculturación para 

ser parte del distrito. 

Los migrantes extranjeros no son una amenaza en cuanto intercambio cultural se refiere, al 

contrario, ya que se podría sacar provecho de ello como: Valores, arte, forma de interacción y todo 

aquello que nos promueva a ser una sociedad de bien. 

Para lección de los peruanos y cusqueños, unos mencionaron “que los que logramos 

conocer un poco de vuestra cultura quedamos impresionados del magnífico legado que nuestros 

antepasados nos dejaron” pues con mucha certeza los cuzqueños ,en específico, quedamos 

alienados por la cultura foránea tratando de imitar acciones y dejando de lado lo hermoso que tiene 

el Cusco como, danzas, música, costumbres, monumentos, y sobre todo una población que vive 

aún en los lugares alejados a las ciudades y conservan todo sobre nuestros antepasados y no poder 

ir por un momento a tener experiencias en esos lugares. 
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CAPITULO IV 

LA MIGRACIÓN VENEZOLANA Y EL CONTEXTO LABORAL EN LA 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DEL CUSCO 

4.1. La problemática en la búsqueda de empleo 

 

Para los migrantes que llegaron al distrito de Cusco, surge la primera situación 

problemática; “de qué o dónde conseguir trabajo” una situación conflictiva ya que para la mayoría 

de ellos todo es nuevo en un lugar desconocido. Incrementando incertidumbre a este dilema, el 

hecho de llegar a un lugar por primera vez, no conocer la ubicación de determinados lugares, la 

orientación de calles, avenidas, lugar de avisos para puestos de trabajos y muchos otros factores 

geográficos que generan una desorientación total. Al respecto enuncian: 

  

“No sabía dónde buscar trabajo, me sentía un poco desorientado”. (D. B. C. 26 años). 

A pesar de las dificultades encontradas en el distrito del Cusco y superando las 

adversidades, casi la totalidad de los migrantes venezolanos logró conseguir algún tipo trabajo; 

unos encontraron trabajos más formales teniendo poco conocimiento en ese campo laboral, sin 

embargo, se tenían que adaptar a cualquier tipo de empleo que podrían encontrar. Es preciso 

mencionar que había un porcentaje de personas que manifiestan que fue muy complicado buscar 

trabajo, ya que el motivo injustificado, es el simple hecho de ser venezolano y al no poder encontrar 

un trabajo formal en un corto tiempo, se refugian al comercio ambulatorio. Pero algo que llama la 

atención, es la existencia de casos en que no lograron conseguir o ver la manera de trabajar, por 

estas razones estuvieron obligados a tener como última alternativa el “mendigar”, podía ser por un 

día o hasta dos, encontrando así una salida temporal a la problemática de la falta de empleo por 

causa de la migración. 

Cabe mencionar que en el momento en que llegaron al Perú, también ha sido un factor 

importante para conseguir oportunidades laborales, ya que a finales del 2017 e inicios del 2018 

fue más accesible encontrar un buen trabajo, era de esperarse, apenas estaban empezando a 

integrarse unos cuantos, a la sociedad, pero ya existiendo la presencia de antecedentes delictivos 
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en la capital y departamentos, esta situación complicó la aceptación de venezolanos en puestos de 

trabajo. Debido a estas circunstancias se vio a la población venezolana como personas de mal 

comportamiento, conflictivas y hasta de criminales; deduciendo erróneamente que por la necesidad 

serían capaces de hacer cualquier cosa, entonces se llegó a generalizar que por uno que cometía 

actos delictivos y negativos en la sociedad peruana todos eran así, viéndose en una situación 

perjudicial para la gente venezolana que sí tenía aspiraciones de progreso y trabajo. 

Para muchos el estar al día con sus documentos de extranjería es importante, aunque este 

sea un trámite resulta ser dificultoso pero muy necesario, como obtener el permiso temporal de 

permanencia (PTP) que ayuda a laboral en trabajos más formales, también para poder presentarse 

a empresas, de esta manera tener las oportunidades de acceder a servicios básicos de salud y 

educación. 

En resumen, la mayoría se fue perfilando en un puesto en el cual desempeñarse, además 

cuando existe cierto grado de confianza entre su empleador deja claro que la solidaridad prevalece 

entre compatriotas; como por ejemplo cuando en un trabajo solicitan un técnico de un área en 

específico se muestra ese respaldo de recomendar compañeros venezolanos, dicho de otra forma, 

tratan de ocupar la mayor cantidad de puestos de trabajo. 

“No encontré mucha dificultad al momento de buscar trabajo, como mencione he 

trabajado en todo y de todo”. (C. C. 22 años). 

 

Figura 11. Dificultades para obtener trabajo 

 

 Fuente. Elaboración propia 
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4.2. Espacios para generar ingresos económicos  

La migración que se generó al distrito del Cusco, fue por la principal necesidad de 

desarrollar actividades para generar ingresos económicos en corto tiempo y en un lugar donde aún 

se veía una menor cantidad de migrantes, por ejemplo, vendiendo golosinas, chocolates, donas, 

arepas, marcianos o de aquellas personas que viven de sus capacidades artísticas como la música, 

malabares, acrobacias y pinturas. De este modo mencionamos una variedad de actividades que se 

desarrollan con remuneraciones básicas, pero también existen aquellas personas que reciben una 

buena remuneración ejerciendo más de dos actividades, pero sometiéndose a hacer un doble 

esfuerzo de horario laboral; un sacrificio extra por lograr abastecer de alguna manera sus 

necesidades, y principalmente la de los familiares que aun quedaron en Venezuela. Pero si la 

intención es buscar una mejor calidad de vida ¿Por qué solo uno o dos integrantes de la familia 

deciden migrar y el resto no?, el gobierno venezolano está cada vez mucho más drástico, al ver 

que existe una gran cantidad de población que decide abandonar a su país, pretenden apoyar a 

aquellos que se someten a la forma de gobierno que implantan. 

“Yo decidí venir con mi hermana aquí, para poder mandar algún dinero a nuestros padres, 

ellos se quedaron porque ahora allá si una casa se encuentra deshabitada por al menos 

tres días, cualquier otra persona puede ir y hacerla su vivienda, contando con el apoyo del 

estado, así que uno debe limitarse a aceptar y ser desalojado, es por eso que mis padres 

se quedaron allí”. (C.O.H. 22 años). 

 

Frente a esta situación, la mayoría de personas migrantes a nuestro distrito son jóvenes que 

intentan buscar un empleo para poder ayudar en la subsistencia de sus familiares en Venezuela y 

por otro lado ayudarse a sí mismos, un sacrificio que deben hacer. 

Es claro que la gran mayoría de migrantes no ejercen la ocupación que normalmente 

desempeñaban en su país natal, siendo muchos profesionales, técnicos, estudiantes, comerciantes, 

etc. A causa de  migraciones forzadas  se ven en la necesidad de realizar diferentes trabajos, jamás 

pensaron estar frente a dicha situación, pero la necesidad obliga a eso y sin reclamo alguno deben 

aceptar cualquier propuesta de trabajo, ya que ante esa situación todo sirve, es un cambio muy 

radical, así que ese fue un factor donde nace un primer quiebre emocional, como la frustración, 

depresión y la impotencia por parte de aquellos que no lograron conseguir un trabajo acorde a su 

formación o al menos semejante. Asimismo, es bastante frustrante y decepcionante ver que muchos 
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profesionales no ejercen su profesión y realizan actividades que normalmente no ejercían, 

provocando un declive emocional. 

En comparación de aquellos que encontraron empleos estrechamente relacionados a su 

ocupación anterior o afortunadamente encontraron el trabajo que en su país realizaban, ellos se 

muestran satisfechos por la oportunidad de trabajo donde se desempeñan y tratan de adaptarse de 

manera rápida para brindar servicios buenos, adecuados a la población Cusqueña con el fin de 

poder prevalecer en el empleo que han logrado obtener. 

Teniendo una perspectiva diferente de las experiencias, habilidades, conductas y técnicas 

que brindaron en su país o al menos algunos aprendizajes, son totalmente aceptadas por los 

cusqueños al momento de tener empleados venezolanos, de forma que las personas deciden 

aprovechar al máximo y realizar de manera empeñosa su trabajo ya que es acorde a su formación 

técnica y/o profesional. 

“Yo era estilista en la capital del estado de Vargas (La guaira) me vine al Perú- 

Cusco(distrito) hace tres meses y gracias a Dios aquí encontré trabajo, también como 

estilista”. (D. V. 27 años). 

 

Otro punto muy importante es que la mayoría de migrantes no han tenido las mismas 

posibilidades de encontrar trabajos en la ocupación que ejercían en su país. 

“En Venezuela yo era enfermera, ahora en el distrito Cusco soy moza de un restaurante”. 

(M.C.B.28 años). 

 

En la relación laboral que existe entre el trabajador extranjero venezolano con el empleador 

cusqueño y el trato que se dan entre ellos en singulares ocasiones es beneficioso, estable y hasta 

amigable, cuando el empleador no se aprovecha de la circunstancia que están pasando los 

migrantes, el buen trato igualitario puede generar mayor beneficio en favor de los empleados, 

considerando su juventud y la capacidad que este podría poseer. Sin embargo, aún existen personas 

que se aprovechan imponiendo trabajos de horas extras con el mismo sueldo o como cuando el 

empleador pide más de lo que normalmente le corresponde hacer al empleado, haciéndole trabajar 

específicamente a él más que a los otros compañeros que son cusqueños, sumado a esto que no 

cumplen lo pactado verbalmente pues muchos de ellos no hacen un acuerdo en un contrato de 
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trabajo por la documentación con que ellos no cuentan o por un tema de acceder fácilmente o 

rápidamente a un trabajo, de esa manera se da la explotación laboral, perjudicial para ambos, ya 

que se genera un conflicto en la relación de empleador-empleado, generando un ambiente 

desagradable para el consumidor. 

Las buenas actitudes que muestra el empleador en general hacia sus trabajadores es bastante 

productiva, cuando se toma la capacidad de concentración, convencimiento o dependiendo del tipo 

de trabajo para cual esta pueda ser requerida y se deja de lado otros factores culturales o en este 

caso la nacionalidad por este tema de la migración venezolana hacia el distrito del Cusco, se logran 

mejores resultados. De esto se deduce que los venezolanos al recibir un trato igualitario se 

desempeñan de mejor manera. Al respecto enuncian: 

“El trato que recibo de mi jefa es muy bueno a eso yo también trato de corresponder con 

mi esfuerzo en el trabajo; me siento agradecida por la gente que he conocido a pesar de 

pequeños inconvenientes”. (V. O. 20 años). 

 

Los ambulantes venezolanos están en constante contacto con la población, ellos pueden 

percibir con mayor frecuencia la aceptación o rechazo por parte de los cusqueños, por ejemplo, al 

tomar servicio urbano se puede ver el diferente trato que se le puede dar o no en comparación con 

un ambulante cusqueño-local empezando desde el cobrador/boletero que puede o no dejarles subir 

a un bus interurbano, hasta la atención que le puedan prestar las personas que están abordando el 

transporte. 

En comparación con los empleadores Limeños y su población al de los empleadores 

cusqueños y su población, los encuestados afirman que es más abierta la relación, el trato es 

relativamente mejor entre los empleadores cusqueños y la población que, con la gente de Lima, 

esto debido a que la capital peruana ha recibido a una de las mayores cantidades de la migración 

venezolana y a incrementando los problemas sociales, en oportunidades con la participación de 

algunos venezolanos y por esto es más difícil acceder a un trabajo en la capital peruana, de ahí el 

surgimiento del rechazo y la consecuente xenofobia de los empleadores y en general de la 

población limeña, a consecuencia de esto se ven en la necesidad de buscar trabajo a otros lugares 

como en el distrito de Cusco donde puede existir una buena relación de empleador-empleado. 
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Figura 11. Estado de empleos de los migrantes venezolanos en el distrito de Cusco 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Por otro lado, en el distrito del Cusco hay quienes experimentan día a día un mal trato por 

parte de los empleadores mayor al que reciben los empleados locales. 

“Definitivamente el comportamiento que recibo de parte de mi jefe es totalmente diferente 

 al comportamiento que muestra con mis compañeros de trabajo”. (C. B. 22 años). 
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Figura 12. Igualdad de trabajo entre cusqueños y venezolanos 

 

 Fuente. Elaboración propia 

En relación a la figura 13. Es notorio que existe posiciones dubitativas respecto al trato que reciben los 

pobladores venezolanos en el trabajo, considerando que el 30% si siente que existe desigualdad, así también 

un 40% considera que no existe tal accionar y por ultimo las personas indecisas representan un 30%, 

entonces aun no se visualiza una perspectiva solida respecto al relacionamiento en el ámbito laboral.  

 

4.3. Relación interpersonal en el trabajo  

La permanencia en un trabajo se debe al hecho de tener una buena interrelación entre los 

compañeros de trabajo a pesar de que con su jefe no exista la mejor relación en comparación con 

un compañero de trabajo, ya que al menos se debe tener compañerismo y cierta amistad para que 

se trabaje de manera adecuada y es más para poder soportar la misma carga de responsabilidad que 

imparte el empleador. 

“Al principio puede ser complicado establecer relaciones con los compañeros, pero 

después entras en confianza y normal”. (A. B. M. G. 26 años). 
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Muchos de los venezolanos han recibido discriminación por parte de los compañeros de 

trabajo por el hecho de ser venezolanos, han sentido burla con expresiones como veneco (a) que 

no es agradable, pues manifiestan que es despectivo, pero otros aceptan la palabra de veneco (a) 

como una forma de entrar en confianza para tener aceptación y así se ganan un apelativo general 

que se vuelve más común entre cusqueños y que no pasa desapercibido la palabra veneco (a) en 

un centro de trabajo. 

Figura 13. Discriminación por parte de compañeros de trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia  

A la pregunta que si alguna vez se vieron obligados a realizar trabajos inapropiados la gran 

cantidad de mujeres encuestadas responden que no se vieron obligadas pero en forma más indirecta 

la gran mayoría sí recibieron propuestas a trabajos en contra de su dignidad como mujer y que por 

ahí tal vez por las necesidades económicas que atravesaban más que todo por sus familiares que 

se quedaron en Venezuela pensaron que aceptarían los trabajos inapropiados, también se ven en 

anuncios publicitarios que al momento de preguntar se trataban más allá de ser un trabajo digno, 

como en muchos casos se tenía que ofrecer más que una compañía. 

“No, pero las oportunidades de trabajo que encontré me dio la sorpresa de que tenía que 

hacer cosas como tratar de ofrecer algo más de una compañía”. (C. C. 22 años). 
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Los migrantes venezolanos son socialmente abiertos y podemos ver que la fisonomía de 

las mujeres venezolanas es de ser más voluptuosa en comparación de las mujeres cusqueñas, es 

por eso que a raíz de este equivocado concepto surge la situación de ofrecerles trabajos y 

propuestas indecentes. En esta interrogante se percibió que se guarda secreto, de aquellas que 

pudieron o no pasar por trabajos inapropiados, que por pudor se apreciaba la respuesta con un 

“NO”. 

Figura 14. Aceptación de trabajos inapropiados 

 

Fuente. Elaboración propia  

Debido al biotipo de la población venezolana femenina que es distinta a la cusqueña, genera 

falta de empleo, a ello se suma que la mano de obra venezolana es más barata frente a la cusqueña 

que exige un salario mínimo vital. 

“Creo que la mano de obra venezolana es barata porque tenemos que acoplarnos a lo que 

se nos presente”. (F. R. M. 33 años). 

 

A la llegada de migrantes creció la competencia por un puesto de trabajo, no solo compiten 

entre cusqueños si no también con extranjeros cuyos salarios en muchos casos son bajos, sin 

embargo, la gente venezolana observa que la mano de obra cusqueña es un poco más floja y no 
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aprovecha las oportunidades por una dejadez, no se preocupa por trabajar de mejor manera, lo que 

trae en consecuencia que el empleador elija más mano de obra venezolana frente a la cusqueña. 

“La competencia existe y para conseguir un puesto de trabajo hay que lucharla”. (R.25 

años). 

 

Se argumenta que uno de los factores que originan la falta de empleo no solo es por el 

hecho de que el país recibe cada día a más venezolanos, sino que la mano de obra venezolana es 

más empática y con vocación de servicio frente a la mano de obra cusqueña, que es baja en este 

aspecto y a veces nula. 

La competencia se incrementa y esto conlleva a despreciar a un extranjero viendo de este 

modo la parte negativa y no como una parte positiva que incentive a trabajar con mayor aptitud. 

Es evidente que muchos venezolanos se encuentran en diferentes actividades económicas 

como el comercio y vendedores ambulantes que ocupan más espacios en los autobuses que para 

criterio de los mismos venezolanos es un alternativa para generar ingresos económicos, a pesar de 

que la gente lo ve poco fiable comprar productos de los mismos buses, y en estos últimos meses 

para lograr la venta de diferentes productos ya no es suficiente con decir que son de Venezuela y 

la crisis que están sufriendo, sino ingeniarse al inventar casos de cualquier ámbito para poder 

convencerlos y así puedan apoyarlos de alguna forma. Pero por qué lo hacen, algunos tienen la 

justificación de que anteriormente han sido rechazados en un empleo formal por no poseer el nivel 

académico adecuado o las cualidades que están buscando para poder desempeñarse en un trabajo. 

Y otros que encuentran más conveniente trabajar de manera ambulatoria y, con esto llegan a ser 

independientes sin horario estricto de trabajo por tanto a no ser víctima de explotación laboral; 

aunque el rechazo y la molestia en contra de vendedores ambulantes crece con expresiones como 

“otra vez el veneco(a)”. 

“Trabajo de manera ambulatoria, para mantenerme y si se me presenta un trabajo en una 

empresa lo acepto, pero como no terminé mis estudios se me hace más difícil todavía 

encontrar trabajo”. (C. C. H.  22 años). 

 

Respecto al tema de horas de trabajo que los venezolanos van realizando en el distrito del 

Cusco, la mayoría trabaja con horarios muy variados entre 6 y 8 horas diarias o hasta 12 horas de 



 
 

83 
 

trabajo y hay quienes trabajan 10 horas sin descanso durante la semana sin un día libre, también 

existen casos donde hay diferencias abismales entre brindar 6 y 12 horas de trabajo a diferencia de 

otros que trabajan de manera independiente con las ventajas y desventajas sin estar sujetos al 

mandato de algún jefe, y en algunos casos trabajan horas justas considerando hasta 12 horas, pero 

con una remuneración proporcional a dichas horas de trabajo que están sujetos. 

“Trabajo de 8 am a 1pm y de 2pm a 6pm, tengo un horario variado”. (L. R. 38 años). 

En las entrevistas se llega a la conclusión de que un alto porcentaje de la población migrante 

venezolana no está conforme con los salarios que percibe, manifestando que las horas que realizan 

en el trabajo no es proporcional o acorde a su sueldo que reciben, pero viendo las necesidades en 

las que encuentran no tienen otra alternativa que acceder a estas propuestas de trabajo sin dudarlo 

y con remuneraciones bajas. No están en la situación de darse los lujos de perder el tiempo en 

buscar trabajos adecuados o rechazar una propuesta de trabajo debido a las necesidades personales 

y familiares que presentan. 

En relación a la explotación de mano de obra barata, la mayoría de los ciudadanos 

venezolanos consideran que los peruanos se aprovechan de las circunstancias por la que su país 

está atravesando como los problemas políticos que afecta la economía en su país, pese a eso 

muchos acceden a las oportunidades laborales que se les presenta en su día a día. 

 “Considero que a mayor demanda las ofertas bajan”. (E. N. 22 años). 

Figura 15. Proporcionalidad entre el tiempo de trabajo con el salario 

 

  Fuente. Elaboración propia 
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4.4. Relación laboral 

 

Por más que muchos venezolanos consideren que la explotación laboral es producto de la 

mano de obra barata, muchos de ellos están agradecidos por la oportunidad de trabajo que se les 

brinda en nuestro distrito, ya que en consecuencia satisface de alguna u otra manera lo necesario 

para poder vivir, pero teniendo una inconformidad de acuerdo a sus salarios y rechazan la 

explotación laboral que algunos de sus compatriotas viven. 

 

“Hacemos de todo con tal de superarnos a veces llegamos al mal trato con tal de conseguir 

dinero”. (W. M. C. R.  21 años). 

 

La mayoría de ciudadanos venezolanos que fueron entrevistados y radican en nuestro 

distrito, no tiene conocimiento acerca de las condiciones legales–laborales que les favorecen ya 

que muchos de ellos son personas solo con estudios secundarios y, no tuvieron la oportunidad de 

acceder a un estudio superior y otros en plena formación profesional, muchos de ellos además de 

ser estudiantes se dedicaban al comercio en su país. 

 

Cabe decir que también hay personas que sí tienen conocimiento acerca de las condiciones 

legales y laborales que les favorecen como extranjero, por ejemplo, uno de ellos nos mencionó que 

el Perú les brinda el PTP (Permiso temporal de permanencia) y si desean llegar a obtener la 

nacionalidad, tiene que cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, tener la ficha de 

canje internacional (interpol), tener como residencia dos años sin estar ausente 163 días. 
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Figura 16. Conocimiento de condiciones legales favorables 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

Según las entrevistas realizadas nos informaron que la remuneración que perciben los 

ciudadanos venezolanos oscila entre los 20 a 40 soles diarios que al mes resulta un aproximado de 

600 a 1200 soles, como también hay personas que en su minoría perciben su sueldo cada quincena. 

En cuestiones hay venezolanos que prefieren guardar en confidencia sobre sus salarios. De esta 

manera se percibe que evidentemente tienen sueldos superiores incluso al de los cusqueños. 

El sueldo que recibe cada ciudadano venezolano depende mucho de sus aptitudes y 

capacidades que desempeñan en el distrito de Cusco, teniendo en cuenta que su título o currículum 

vitae no tiene tanta validez como en su país. 

El tiempo que ellos ofrecen por sus servicios no es rentable al sueldo que ellos reciben, en 

muchos de los casos los ciudadanos se ven en la necesidad de acceder a un puesto de trabajo que 

no les conviene. La remuneración superficial que en algunos casos se les da, lo consideran una 

desventaja para ellos, ya que en la mayoría de casos esta  llamada “remuneración” no cumple con 

dichos requisitos de pago, siendo un abuso total para ellos y, de algún modo beneficioso para los 

empleadores peruanos y/o empresarios, viendo desde el punto de vista del peruano, 

aprovechándose así de las circunstancias y necesidades del ciudadano venezolano que al no 
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encontrar un trabajo con un sueldo que pueda abastecer sus necesidades estos pueden llegar a 

cometer actos delictivos, por el cual tener un trabajo es un factor importante para la subsistencia 

de uno mismo. 

Varios de los entrevistados opinaron que al momento de llegar al distrito de Cusco 

trabajaron de una manera informal y el que se les presente un oportunidad laboral era beneficioso 

para ellos pero no todos cumplían con el sueldo acordado, y lo que se toma a favor es la mano de 

obra barata, teniendo como impulso la necesidad de los ciudadanos venezolanos para sacar 

provecho de dicha situación, teniendo una mentalidad que al contratar a una persona realizaría el 

trabajo de dos personas y también se le pagaría un sueldo que sería solamente de una persona y así 

sacando de manera ilegal e ilícita la vulnerabilidad a los derechos humanos. 

Respecto a los ingresos que perciben los ciudadanos venezolanos indican que cierta 

cantidad de dinero no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, salud, 

vestimenta y vivienda, como también hay personas que si llegan a cubrir estas necesidades Las 

personas que llegan a satisfacer sus necesidades básicas son aquellas que tuvieron la suerte de 

poder encontrar un buen puesto de trabajo, ya sea por medio propio o de algún familiar o amigo 

cercano. 

Figura 17. Abastecimiento de las necesidades básicas 

   

Fuente. Elaboración propia  
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Teniendo más posibilidades de poder ayudar a su familia por medio de su trabajo, estas 

personas que tuvieron más oportunidades laborales son las que trabajan en alguna empresa formal 

o son parte de algún cargo superior. Incluso existen familias completas que lograron migrar al 

distrito del Cusco, ellos se apoyan mutuamente con sus gastos o necesidades y se dan el gusto de 

poder vivir en un ambiente mucho más cómodo. 

La población venezolana que no llegan a satisfacer sus necesidades básicas a causa del 

salario mínimo que perciben día a día, son aquellas que se dedican al trabajo independiente o 

ambulatorio, arriesgándose al mal trato por parte de los peruanos, ya que la población peruana 

piensa que vienen a quitarnos las oportunidades de trabajo. 

Los ingresos económicos que perciben a diario, lo destinan para sus familiares que se 

quedaron en Venezuela no solo enviando dinero, sino también se da casos en las que envían 

productos comestibles, medicamentos, como también están ahorrando una pequeña cantidad de 

dinero para los pasajes de sus familiares de esta manera también puedan migrar a nuestro país y 

tengan una mejor calidad de vida, en su minoría hay personas que son independientes y que sus 

ingresos son únicamente para ellos. 

Cabe recalcar que muchos de ellos tienen familias extensas que todavía no logran emigrar 

a nuestro país por factores económicos y por tal motivo ellos se ven obligados a buscar trabajos y 

así enviar una cierta cantidad de dinero, para que puedan sustentar sus gastos o necesidades básicas 

y es por eso que muchos de los ciudadanos solo llegan a cubrir su alimentación y vivienda dejando 

de lado el poder vestirse bien, alimentarse de manera adecuada y velar por su salud. Ya que la 

mayoría de encuestados venezolanos proporcionan su dinero en gastos necesarios y estar forzados 

por tales circunstancias a tener que ahorrar. 

“Todos mis ahorros los envío a mis familiares que se quedaron en Venezuela”. (M.L.P. 28 

años) 

 

También existe una gran cantidad de migrantes venezolanos que erróneamente despilfarran 

su dinero en gastos innecesarios como en fiestas y consumo de bebidas alcohólicas, teniendo en 

cuenta que al ser muy liberales en su país natal tratan de no perder esa costumbre estando aquí en 

el distrito del Cusco. 
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Por otro lado existe un rechazo hacia los migrantes venezolanos que realizan trabajos 

ambulatorios por parte de la población del distrito de Cusco, por ejemplo al visitar el Mall-Real 

Plaza se puede observar el trabajo que realizan muchos ambulantes callejeros venezolanos 

(malabares, música y pintura), se vio una gran indiferencia de un grupo de adolescentes que 

menospreciaron el trabajo ambulatorio de un músico a tal punto que llegaron a escupirlo y 

demostrando claramente su actitud arrogante y despectiva. 

Asimismo, se vio el caso de que algunos cusqueños de buen corazón y solidarios, al ver la 

situación por la que están atravesando la población venezolana, los apoyan de alguna manera con 

su alimentación (brindándoles una pequeña porción de comida y agua), también ofreciéndoles una 

habitación y trabajo. Como se mencionó anteriormente ahora ya no quieren contratar venezolanos 

por el miedo a que sean partícipes de un acto delictivo, siendo uno de los muchos factores para 

que cometan estos actos, la explotación, mano de obra barata y el desprecio por parte de algunos 

peruanos al no darles trabajo. 

El 92% migrantes venezolanos mantienen un puesto laboral que ayuda o cubre sus 

necesidades básicas, solo un 8% no logra conseguir empleo debido a su condición (gestantes) pero 

realiza actividades de menos esfuerzo o dependen de sus familiares, las actividades que realizan 

en el distrito del Cusco son de mozos, barberos, comerciantes independientes, ambulantes, 

asistentes, etc. 

“No, no es acorde, en mi caso soy Ing. Industrial, justo antes de venir trabajaba como 

 analista de comercialización, la poca aceptación puestos laborales obliga a laborar en 

 cualquier campo o rama”. (A. G. 21 años). 
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Figura 18. Ocupaciones de los venezolanos en el distrito de Cusco 

 

Fuente. Elaboración propia  

Se registró que en su mayoría no mantiene una relación laboral similar, acorde o mejor a 

lo que mantenían en su país natal, un 67% no especifican el puesto laboral que mantenía en su 

país, pero manifiestan que no es acorde a la actividad que realizan actualmente. Cabe resaltar que 

el 58% de venezolanos manifiestan tener una profesión (ingenieros, policías o analistas), el número 

restante que corresponde a un 10% manifiestan estar en proceso de estudio. 

Con respecto la relación existente entre su actividad laboral en Venezuela y su trabajo 

actual algunos respondieron: 

“No es acorde, pero no me quejo, mientras tenga trabajo estaré contento”. (R. P. 24 años). 

Como punto importante se debe manifestar que las actividades que realizan actualmente 

les ayudan a mantener una calidad de vida mejor a lo que mantenían en su país natal por las 

dificultades económicas y políticas que se registraban, resulta evidente que la canasta familiar es 

accesible a sus condiciones económicas que presentan. 

Los ciudadanos venezolanos manifiestan un 58% que no tuvieron alguna dificultad para 

encontrar un puesto laboral, ya que manifiestan tener el perfil suficiente para poder desempeñarse 

en cualquier contexto social. 
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“No fue difícil, tenía el perfil que estaban buscando, inglés y estudios”. (N. M. C.23años).

  “No, empecé a trabajar y mantengo mi puesto de trabajo durante un año”. (L. R. 24 años). 

Durante la encuesta se registró un 33% de dificultad para lograr conseguir un puesto laboral 

debido a la conducta que presentaron muchos de sus compatriotas y tuvieron que someterse a los 

cambios que se presentó en nuestro contexto social cusqueño, cabe resaltar que la falta de 

oportunidades laborales que se registran hacia los ciudadanos venezolanos se debe al mal accionar 

se otros compatriotas que viene generando un mal esquema del poblador venezolano, como 

manifiesta:  

“Sí, la mala experiencia de otros venezolanos está haciendo que nosotros seamos mal 

 vistos por los demás creen que todos somos iguales, pero no es así”. 

También se muestra que un 8% de los migrantes venezolanos no intentaron buscar un 

puesto laboral debido a sus condiciones (salud), como lo da a entender la siguiente entrevistada: 

“No busco trabajo porque estoy gestando”. (P. C.  26 años). 

Podemos observar que hay mayor porcentaje de explotación laboral por parte de los 

empresarios, esto produce que la economía del empresario vaya en aumento debido al alto 

consumo y a la menor producción de la mano de obra. 
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4.5. Preferencias mano de obra laboral 

Figura 19. Preferencias en la contratar personal 

 

Fuente. Elaboración propia  

A medida que se entrevistó a empresarios cusqueños, la mayoría tuvo una respuesta 

parecida; ya que ellos deciden contratar a ciudadanos venezolanos más no a ciudadanos cusqueños, 

algunos dijeron que darían más oportunidad a sus compatriotas, pero más les convendría contratar 

a ciudadanos venezolanos.                                              

“Yo en particular como empresario que soy, contrataría a un ciudadano venezolano 

 porque a mí me conviene, le conviene a mi empresa; me convendría pagar menos a mi 

 personal y tener mayores ingresos en vez de contratar a un cusqueño que realizara las 

 mismas tareas, mejor prefiero contratar a un venezolano que tranquilamente le doy una 

 remuneración  mínima”. (J.B.Y., 37 años). 

 

El empresario cusqueño actúa en base a su economía y a la producción masiva de su 

empresa para así beneficiarse en un alto porcentaje, mas no en sus trabajadores, pues daría más 

oportunidad al ciudadano cusqueño y darle el sueldo según los ingresos que tiene dicha empresa o 

contratar a un venezolano y darle la remuneración de acuerdo a los ingresos obtenidos. En otras 

palabras, ser justo y respetar los derechos de ambos ciudadanos sin ninguna restricción. 
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Figura 20. Facilidad o dificultad para obtener trabajo 

 

Figura 21. Facilidad o dificultad para obtener trabajo 

“Llegue hace poco a Cusco y encontré un trabajo instantáneo por que recibí ayuda de mi 

amiga, que ya conocía a una persona que me facilitó el empleo”. (F.R.T.B ,20 años). 

 

La mayoría de los venezolanos buscan un empleo, aunque este no sea muy fácil de 

encontrar y la paga sea mínima, a pesar de no tener la posibilidad de recibir algunos beneficios y 

entre otros aspectos ellos se conforman con tener un lugar de trabajo y un sueldo que los beneficiará 

personalmente.  

“Busqué un empleo aproximadamente una semana, no es fácil, pero si tú quieres obtenerlo 

das todo de ti”. (C.G.L, 25 años). 

 

Un alto porcentaje de migrantes afirma que hay diversas dificultades al momento de buscar 

un trabajo, porque muchas veces influye como una sociedad califique al venezolano en el 

desempeño de una labor. La situación del desempleo lleva entonces a la desigualdad social y 

pobreza. 
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La mayoría de los ciudadanos venezolanos buscan un trabajo donde se puedan sentir 

cómodos y desempeñarse de la mejor manera, muchos de ellos consideran que tener un trabajo 

apropiado y con un salario bueno les facilita muchas cosas. En otros aspectos algunos ciudadanos 

afirman que, si recibieron tratos inapropiados como hacerlos trabajar en exceso y abusando de sus 

días de descanso y hasta el punto de discriminarlos, muchos de estos aspectos hacen que el 

venezolano decida renunciar y buscar otro tipo de empleo, pero hay otros casos que por necesidad 

soportan todo tipo de explotación y maltrato laboral. 

“Hace poco renuncie porque recibía mucha explotación por parte de mi jefe y también 

 discriminación de mis compañeros de trabajo, este tipo de actitudes me parecen injustos 

 ya que debemos respetarnos como seres humanos”. (K.M.L, 29 años). 

 

Figura 22. Espacios laborales donde se genera mayor ingreso económico 

 

 Fuente. Elaboración propia  
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El trabajo independiente es considerado como una opción para sobrevivir, que están 

enfrentando en la actualidad los venezolanos en nuestra ciudad del Cusco. Puesto que están los 

trabajadores que ejercen por su propia cuenta y son dueños de sus propias pequeñas empresas. Los 

dueños de grandes empresas o pequeñas empresas van a buscar siempre explotar a los más 

allegados que son los venezolanos es así que ellos prefieren trabajar más por su propia cuenta que 

ser empleados de los que explotan a veces por un salario muy bajo. 

“En lo personal yo prefiero abrir mi propio restaurante y que genere ganancias acordes 

con la inversión, que estar trabajando para uno que hace trabajar 12 horas por un sueldo 

de 750 soles. Mira yo soy egresada de dos carreras y medio postgrado y he aprendido a 

hacer las Donas para trabajar, los valores no se pueden perder por una crisis que estamos 

pasando, esto se supera con el trabajo, y no me gustaría trabajar como ambulante estaría 

apoyando a la informalidad y evadir impuestos”. (M.D.P, 35 años). 

 

A veces no damos la prioridad o no reconocemos los sacrificios que hacen por salir de su 

país por la crisis que están pasando los venezolanos, es por eso que la mayoría de ellos se proyectan 

más en abrir su propio negocio muy lejos de trabajos informales sin evadir impuestos o estando en 

la legalidad y acoplándose a las normas. En algunos casos por sin vergüenzas o por no trabajar y 

arriesgarse por lo que uno quiere, ellos se dedican a delinquir y dar una influencia negativa. 

Debido a los resultados obtenidos en este segundo ítem, se llega a la conclusión, los 

ciudadanos venezolanos tuvieron las facilidades necesarias para lograr ubicarse en algún puesto 

de trabajo en las distintas actividades que se realizan en nuestro distrito, por lo cual se puede 

afirmar que tuvieron una gran aceptación por parte de nuestros hermanos cusqueños, pero el 

accionar de  algunos migrantes hizo que la sociedad actué de una manera inapropiada y llevando 

a su máximo esplendor la XENOFOBIA, la situación económica de muchos migrantes dependerá 

de la actividad laboral que realicen. 

La gran mayoría de migrantes hacen uso de las distintas actividades comerciales informales 

con el propósito de generar un ingreso económico. Un 75% considera que es una actividad rentable 

y más cómodo, cubre las necesidades básicas de una familia, ya que no estas sometido a las 

exigencias de algún jefe y tienes sus propios horarios; por otra parte, que le corresponde un 25%, 

no cree en la rentabilidad del comercio ambulatorio. 
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A partir de esto se puede considerar que muchos de los ciudadanos venezolanos realizaron 

alguna actividad comercial informal en nuestro distrito para así cubrir las necesidades básicas de 

una familia. 

Mediante este análisis de la encuesta, podemos afirmar que nuestro distrito de Cusco acogió 

de mejor manera a los ciudadanos venezolanos y estos a su vez aprovecharon las oportunidades 

labores para poder sobrevivir en nuestro distrito aumentando el nivel de competencia laboral ya 

que la mayoría de venezolanos porta con estudios superiores pero por otro lado  cabe resaltar que 

muchos otros generaron desorden y un desequilibrio en la seguridad de nuestros ciudadanos 

cusqueños y como consecuencia se incrementó la xenofobia y con ello la discriminación. 

Ahora es necesario evaluar los efectos de la falta de oportunidades laborales en los 

ciudadanos venezolanos que tienen una importancia relevante en la imagen del distrito de Cusco, 

debido a que los del lugar son los primeros en optar un trabajo. Existen cambios que se han hecho 

en la actualidad como que el salario baje debido a que los venezolanos son contratados y optan esa 

cantidad, ya que no tienen otro trabajo y no pierdan tiempo, y esto es bueno para los dueños, 

empresarios, jefes quienes contratan a los venezolanos para que trabajen y haiga una mejor 

demanda en la mano de obra, ya que será fija y habrá un aumento en sus ganancias. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La migración venezolana influencia en los factores socioeconómicos de la población del 

distrito de Cusco – 2018, en los aspectos sociales y económicos, los cuales vienen ocasionando 

una serie de desequilibrios dentro de los espacios de convivencia sociocultural, así mismo en 

la inestabilidad económica en el factor de empleabilidad.  

 

 

2. Los factores sociales  que inciden a causa de la migración venezolana en la población del 

distrito de Cusco, son percibidos dentro de espacios de asimilación e intercambio de patrones 

culturales, así mismo por el desequilibrio y alteración en los espacios de convivencia habitual, 

en donde se incrementó la actividad delictiva como uno de los puntos alarmantes, los cuales 

son sin embargo imperceptibles para los migrantes, así mismo las mujeres dentro de los 

esquemas de belleza son las más solicitadas y adecuadas, considerando que tienen un perfil 

adecuado para atraer a los clientes, en cuanto a los varones son elegidos por el dinamismo y 

fuerza física que poseen. Igualmente se incrementó la mendicidad por parte de los migrantes 

encontrándose evidenciados en distintas partes del distrito y teniendo como posición que la 

pobreza en su país les obliga a desarrollar este tipo de accionar, siendo los aspectos anteriores 

desencadenantes para el trato hostil y discriminatorio por parte de la población cusqueña. 

Dentro del espacio de convivencia cultural los migrantes tienen una posición abierta al 

considerar que las tradiciones y costumbres del Cusco son positivas y atractivas por su riqueza 

cultural que no existe en su país, así mismo consideran que el dialecto es compartido y fácil de 

aprender, porque solo varían algunas palabras y significados para poder interrelacionarse con 

los demás. 
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3. La influencia de la migración venezolana en el aspecto económico en el distrito de Cusco, 

evidencia desequilibrios y desventajas respecto a trabajos dignos, un buen salario, una vida 

plena y estabilidad económica; pocos lograron obtener un trabajo, y aún son más escasas las 

personas que reciben un pago justo que sustente su estabilidad económica, buscan todo tipo de 

trabajo que no es de su agrado ni tampoco se encuentra dentro de sus perfiles profesionales. 

Para el ciudadano venezolano la consigna no es ganar mucho, sino ganar lo necesario para 

sobrevivir y poder apoyar económicamente a sus familiares que se quedaron en Venezuela; 

conformándose con lo mínimo, originando que haya explotación por parte de los empleadores, 

que se evidencia en los sueldos mínimos y abusos de diferentes formas (ya sean físicas o 

psicológicas). Muchos de los venezolanos que emigraron hacia el distrito de Cusco son jóvenes 

entre las edades de 20 a 30 años; los empleadores indican que son acordes para realizar trabajos 

que demandan mayor esfuerzo físico. Así mismo un factor importante de desequilibrio laboral 

es la contratación de mano de obra barata suplantando en varios espacios a pobladores locales, 

generando la molestia e indignación. Es de resaltar que el género femenino tiene mayores 

posibilidades, teniendo que laborar en actividades que en su gran mayoría no conocen o son 

nuevas en su estilo de vida mostrando un déficit en cuanto a su desempeño laboral. 
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REGISTRO DE IMÁGENES 

Imágenes. 4, 5, 6, 7 y 8. Ciudadanos venezolanos en sus centros y actividades laborales 

 

 

Fuente. Imagen propia 
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Fuente. Imagen propia 
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Imagen 9. Ciudadano venezolano mendigando en las calles del distrito del Cusco. 

 

Fuente. Imagen propia  
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CONSISTENCIA LOGICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TITULO: La migración venezolana y su influencia en los factores socioeconómicos de la población del distrito de Cusco - 2018 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Preguntas Objetivos Hipótesis Categorías Subcategorías Indicadores 

General: General: General:    

1.- ¿Cómo la migración 

venezolana influencia 

en los factores 

socioeconómicos de la 

población del distrito 

de Cusco - 2018? 

1.- Describir la 

migración venezolana 

y su influencia en los 

factores 

socioeconómicos de la 

población del distrito 

de Cusco - 2018 

1.-La migración venezolana influencia en los factores 

socioeconómicos de la población del distrito de Cusco de 

manera preponderante, debido a la movilidad poblacional 

excesiva, produciendo alteraciones en los aspectos 

sociales y contexto laboral. 

Especificas: 

1.- ¿Qué aspectos 

sociales se alteran 

debido a la migración 

venezolana en la 

población del distrito 

del Cusco? 

Específicos: 

1.- Identificar qué 

aspectos sociales se 

alteran debido a la 

migración venezolana 

en la población del 

distrito del Cusco. 

Especificas: 

1.- Los aspectos sociales que se alteran debido a la 

migración venezolana en la población del distrito del 

Cusco, son percibidos de manera negativa, debido a la 

introducción de formas de comportamiento y accionar 

desaprobados por los pobladores, los cuales son 

evidenciados en la mendicidad, la delincuencia, 

prostitución y hacinamiento en las viviendas. 

 

  

1.- Aspectos 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Sociocultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Educación 

 

 

 

1. 3.- Salud 

 

 

 

1.4. Viviendas 

 

 

1.1.1. Vestimenta 

1.1.2. Idioma  

1.1.3. Comportamientos 

1.1.4. Costumbres 

1.1.5. Tradiciones 

1.1.6.  Mendicidad 

1.1.7. Delincuencia 

1.1.8. Prostitución 

1.1.9. Roles 

 

1.2.1. Rechazo entre 

estudiantes 

1.2.2. Acceso a educación 

 

1.3.1 Acceso a salud 

 

 

1.4.1. Alquiler 

1.4.2. Hospedaje 

1.4.3. Sin refugio 

1.4.4.  Espacio de vivienda 
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 1.4.5. Hacinamiento 

2.- ¿Cómo la migración 

venezolana afecta el 

contexto laboral de la 

población del distrito 

del Cusco? 

2.- Comprender como 

la migración 

venezolana afecta el 

contexto laboral de la 

población del distrito 

del Cusco. 

2.- La migración venezolana afecta el contexto laboral de 

la población del distrito del Cusco mediante la intromisión 

de mano de obra barata, escases de trabajo, relaciones 

laborales y espacios para generar ingresos. 

 

3.- Contexto 

laboral 

3.1. Demanda laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Jornal laboral 

 

 

 

 

 

3.3. Relaciones 

laborales 

 

 

3.1.1. Mano de obra  

3.1.2. Oportunidades 

laborales. 

3.1.3. Espacios laborales de 

mayor demanda 

3.1.4. Preferencias de mano 

de obra 

3.1.5. Opciones y 

establecimientos laborales 

más demandadas 

 

3.2.1. Pago por los servicios 

prestados 

3.2.2. Horas de servicio 

3.2.3. Derechos laborales 

 

 

3.3.1. Con los compañeros 

3.3.2. con los jefes 

3.3.3. Aspectos 

discriminatorios 

 

 


