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La mayoría (69%) de las encuestadas estuvo desempleada 
durante la cuarentena y un 55% continuaba estando 
desempleada al momento de contestar la encuesta en junio. 
Al terminar la cuarentena estricta, muchas tenían la ilusión de 
volver a trabajar pero la realidad era distinta. Anteriormente, 
en nuestro estudio, detectamos que era más fácil conseguir 
trabajo para las mujeres venezolanas que para sus pares 
hombres por la demanda en actividades altamente feminizadas 
como servicios de limpieza y atención al público. Ahora, es 
difícil conseguir trabajo para ambos casos, pero a diferencia 
de lo que se percibía antes de la pandemia, las mujeres 
encuestadas señalan que es un poco más difícil para ellas. 
Ellas sostienen que ahora los rubros a los que tienen acceso y 
demandan mayor fuerza laboral son la construcción o como 
cargadores en mercados y almacenes que buscan emplear a 
varones. En cambio, los servicios y trabajos de atención al 
público en los que ellas solían desempañerse se encuentran 
debilitados por la crisis mundial. 

Contexto

Los primeros meses de cuarentena nuestro grupo de 
investigación empezó a recibir llamadas de las mujeres que 
habíamos entrevistado en el marco de la investigación que 
iniciamos en el 2018 para conocer los retos y oportunidades 
de las mujeres venezolanas en el mercado laboral peruano. 
Ellas llamaban tímidas y, al mismo tiempo, desesperadas en 
busca de trabajo o información de alguna organización a la 
que pudiesen acudir pues habían quedado desempleadas. 
Similar al caso de muchos peruanos y peruanas, la mayoría 
de venezolanos y venezolanas en el Perú trabaja en el sector 
informal, y no cuenta con ahorros -vive del día a día-. Pero 
los y las migrantes no llegan a esta crisis en las mismas 
condiciones.1 Encuentran que no tienen acceso a servicios 
básicos como el de salud, ni cuentan con los bonos entregados 
por el Estado en esta coyuntura.2

Para entender mejor esta situación, en junio del 2020 
aplicamos una pequeña encuesta vía WhatsApp a 159 mujeres 
venezolanas para saber cómo afrontaban la pandemia en 
el Perú y qué efectos tiene en su desempeño laboral. Los 
resultados muestran que la mayoría (75%) se encuentra en 
una edad económicamente activa teniendo entre 18 y 39 años, 
similar a lo registrado en la última ronda de la Organización 
Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas 
(OIM)3. Asimismo, el 72% tiene estudios superiores y cuenta 
con algún tipo de profesión. Por lo tanto, el grupo encuestado 
está en una edad económicamente activa y se encuentran 
preparadas para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, 
su nacionalidad, condición de migrante y género sumado al 
nuevo contexto social de la pandemia y, más recientemente, 
la crisis política, dificultan su participación en el mercado 
laboral y agudizan su condición de vulnerabilidad. 

Este boletín se  basa en la investigación de la asistente de 
investigación del CIUP Nícola Espinosa y la investigadora 
del CIUP Leda M. Pérez. El documento forma parte del 
Proyecto Prioritario de Área 2018-2020 del CIUP: Socioracial 
Hierarchies, Labour Market Integration and Vulnerability: The 
Lived Experiences & Need for Integration Measures of Venezuelan 
Migrants in Peru. Se agradece también el apoyo técnico de 
Marta Luzes, investigadora afiliada del CIUP y Daniela Ugarte, 
candidata a magister en University at Albany SUNY.

1 Souto, C. (2020). Trabajo e inmigración venezolana en el Perú. Incertidumbres urbanas en tiempos de pandemia. Nexos. Recuperdado de:  https://
migracion.nexos.com.mx/2020/07/trabajo-e-inmigracion-venezolana-en-el-peru-incertidumbres-urbanas-en-tiempos-de-pandemia/

2 Freier, F., Luzes, M. y Jara, S. (2020). Migración, desigualdad y pobreza en contexto de Covid-19. Recuperado de: https://ciup.up.edu.pe/analisis/
migracion-desigualdad-y-pobreza-en-contexto-de-covid-19/ 

3 OIM (2020). Monitoreo de flujo de la población Venezolana en el Perú (DTM). Ronda No. 7.  Recuperado de:  https://displace m.int/system/tdf/reports/
IOM%20DTM_Monitoreo%20de%20Flujo%20de%20la%20Poblacion%20Venezolana%20en%20el%20Peru_Round7_Febrero2020.pdf?file=1&type=no
de&id=7791ment.io
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En otras palabras, el mismo principio de segmentación 
laboral por género que las limita a trabajos altamente 
feminizados se aplica nuevamente en tiempos de pandemia, 
perjudicándolas por la comparativamente mayor oferta de 
trabajos “masculinizados” para sus pares hombres.

En este contexto, 64% de las mujeres encuestadas señalan 
que desde que empezó la pandemia ha considerado aceptar 
un trabajo que anteriormente no estaba dispuesta a realizar. 
De ellas, 37% había considerado y/o realizado venta 
ambulante, 23% estaba dispuesta a realizar trabajo de 
limpieza y/o del hogar. Rubros que, según las entrevistas 
realizadas anteriormente, preferían evitar por el maltrato y 
la discriminación que recibían al dedicarse a estos oficios.4  
En menor frecuencia, algunas mencionaron considerar 
trabajos nocturnos de entretenimiento en bares o restaurante 
como meseras o anfitrionas. Al considerar que las mujeres 
venezolanas son hipersexualizadas en la sociedad peruana y 
víctimas frecuentes de actos discriminatorios5, aumentar su 
tiempo en la vía pública dedicándose a la venta ambulante, 
o trabajar en espacios poco regulados como la vivienda 
personal aumenta su vulnerabilidad y exposición a hechos 
discriminatorios y/o de acoso sexual. Asimismo, exponerse 
a trabajos nocturnos como los descritos las expone más a 
ser víctimas de trata o trabajo forzoso “ya que se presentan 
situaciones de acoso, u ofrecimiento de trabajos de anfitrionas, 
meseras, etc., pero que en el fondo tendrían una connotación 
sexual”6. 

Por otro lado, la condición de género y maternidad supone 
un reto extra para las mujeres encuestadas. La gran mayoría 
tiene hijos dependientes que deben ser atendidos y cuidados: 
el 83% tiene entre 1 y 3 hijos, y 81% tiene hijos menores de 
18 años.7 Como Ugarte, Espinosa y Pérez señalan, la mujer 

venezolana después de migrar carece de redes de apoyo que 
puedan servir de contención para situaciones como estas.8 Por 
ello, varias de las que no han considerado un trabajo distinto 
al que realizaban antes de la pandemia, explicaban que salir a 
trabajar en este contexto es imposible porque deben quedarse 
cuidando a sus hijos e hijas.  Antes de la pandemia, era común 
escuchar a una madre decir que se le dificultaba trabajar por 
no tener con quien dejar a sus hijos y, en este nuevo contexto, 
se suma el hecho que no pueden llevarlos al colegio ni al 
trabajo.    

En general, sabemos que el trabajo a nivel nacional se 
ha precarizado aún más. El salario promedio ha caído en 
13%. La población ocupada femenina se vio más afectada 
disminuyendo en 43% frente a la de sus pares varones en 
38%9. Aquellas que han logrado trabajar durante la pandemia 
se han dedicado principalmente (29%) a la venta informal 
ambulante y 20% al trabajo del hogar por día. El 61% 
considera que las condiciones de trabajo ahora son peores. 
Las razones son variadas, pero resaltan que el salario ofrecido 
ahora es menor y ‘se vende menos’ en el caso de aquellas 
dedicándose al comercio. 

Consecuencias para todos 

La situación descrita líneas arriba tiene consecuencias 
directas para las mujeres venezolanas y sus familias. Casi 
un 90% de las encuestadas no han podido pagar su renta, y 
peor aún, cerca de la mitad reportaron que ellas o alguien 
en su hogar ha pasado hambre. Pero lo que es claro es 
que las mujeres venezolanas reciben un mayor golpe en 
el mercado laboral cuando este las coloca con base en la 
interseccionalidad de sus condiciones: nacionalidad, género, 

4 Pérez, L. “Yo no elegí estar en tu país”:  Racialización y resistencia de trabajadoras venezolanas en el Perú” (Artículo en preparación)
5 Blouin, C. (Coord.). (2019). Estudio sobre el perfil socio económico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión, 
Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y PADF. Recuperado de: https://cdn01.pucp.education/
idehpucp/wp-content/uploads/2019/08/02195731/estudio-final-.pdf
6 Blouin, C. (Coord.). (2019). Estudio sobre el perfil socio económico de la población venezolana y sus comunidades de acogida: una mirada hacia la inclusión, 
Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y PADF, p. 48.  Recuperado de: https://cdn01.pucp.
education/idehpucp/wp-content/uploads/2019/08/02195731/estudio-final-.pdf 
7 La OIM (2020) registra que el  45% de los migrantes venezolanos entra acompañando un menor de edad, y 75% de los adultos responsables son mujeres. 
Es decir, el número de mujeres que entra al país a cargo de un menor es elevado.
8 Ugarte, D., Espinosa, N. y Pérez, L. (2021). “¿En qué momento se vive?”  Integración sociolaboral de mujeres migrantes venezolanas en el Perú. (Manuscrito 
entregado para publicacón)
9 INEI, 2020.  https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-ocupada-en-lima-metropolitana-se-redujo-402-en-el-trimestre-mov-
il-mayo-junio-julio-del-2020-12345/ 
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migrante10 y maternidad11. Este nuevo contexto sumado al 
ser frecuentes víctimas de maltrato12 ha resultado en altas 
tasas de ansiedad y desestabilidad emocional, intensificadas 
durante la pandemia.13

Todos en el territorio nacional perdemos frente a esta 
situación: económica y socialmente y, sin duda, en la salud 
y bienestar. Incluir a la población migrante dentro de las 
previsiones sociales, no sólo es un acto de solidaridad por el 
bien de ellos, sino tambien de todos y todas las peruanas. Pues 
debemos pensar que la mejor manera de afrontar la pandemia 
como país es ocupándonos de todos y todas sus residentes.

10 Pérez, L. y Ugarte, D. (2021). Venezuelan women in Peru: At the borders of nationality, gender, and survival migration. Journal of International Migration 
and Integration (Artículo entregado para publicación)
11 Ugarte, D., Espinosa, N. y Pérez, L. (2021). “¿En qué momento se vive?”  Integración sociolaboral de mujeres migrantes venezolanas en el Perú. (Trabajo 
presentado para publicacón)
12 30% se ha sentido mas expuesta a abuso fisico o psicológico en espacio publico y 18% en su hogar
13 Bird, Freier y Luzes (2020). for Venezuelan Migrants, covid-19 is fueling a mental health crisis. Americas Quarterly. Recuperado de: 
https://www.americasquarterly.org/article/for-venezuelan-migrants-covid-19-is-fueling-a-mental-health-crisis/

Recomendaciones
 

• Considerar bonos familiares que incluyan a esta 
población

• Abrir la posibilidad de homologar títulos para facilitar 
inserción en el trabajo formal 

• Difundir información oportuna sobre sistemas de apoyo 
– hotline – para asegurar apoyos básicos

• Asegurar acceso a sistemas de salud como parte de los 
derechos del migrante según la ley de migración.  
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