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A partir de 1950: múltiples procesos migratorios masivos desde los 
andes a la capital causado por las desigualdades 

Los migrantes se ven en la necesidad de adaptarse a una nueva 
cultura y enfrentar una serie de obstáculos y experiencias de 

discriminación

Algunos dejan de lado aspectos de su identidad cultural con mayor 
carga discriminatoria

Prevalece cierta necesidad de defender la propia identidad cultural 
de origen llevándolos a organizarse en colectivos de apoyo

(Gorska, 2016; Matos, 1986)

(Montero-Díaz, 2016)

(Inga & Pérez, 2013; Solís, 2018)

 (Altamirano, 1983; Coral, 1994)



IDENTIDAD

Expresión de rasgos particulares 
=Autodefinición

Constructo en constante cambio y 
reconstrucción

ACULTURACIÓN
Fenómeno que ocurre cuando 

miembros de distintas culturas tienen 
contacto, lo cual conlleva a cambios 
en los patrones culturales en una de 

ellas o en ambas

Preservación de la identidad 
autóctona

Existen 4  estrategias

Establecimiento de vínculos con el 
nuevo grupo

se ve influenciado por 

dos dimensiones

1) Asimilación

2) Integración

3) Segregación/separación

4) Marginalización

(Rojas, 2004; Vera & Valenzuela, 2012)

(Berry, 1989; Sabatier & Berry, 1996; Sam & Berry, 2006)



ACULTURACIÓN

Es importante No es importante

Es importante Integración Asimilación

No es importante Segregación/Separ
ación

Marginalidad

Mantener identidad y características de la cultura de origen

Relacionarse 

con la 

sociedad 

dominante

Berry (1989)

Los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes 

afectan su decisión de mantener o no aspectos de su 

identidad cultural

Reconfiguración de la identidad cultural de los 

migrantes como un fenómeno complejo

Analizar la influencia del proceso de aculturación de migrantes 

cajamarquinos en la construcción de su identidad cultural al 

migrar y residir en Lima

Objetivo general

(Bernal, 2020; Falcón, 2022; Mamani-Vilchez et al., 2022)



MÉTODO

Participantes

Seis adultos medios que 
migraron de Cajamarca y 
actualmente residen en Lima

Criterios éticos

● Transmisión intrafamiliar
● Adultos medios

S: 3H / 3M
E: 42- 56 años

E.M: 15- 18 años

● Personas que hayan 
migrado por el CAI

● Bajos recursos económicos

● Consentimiento informado
○ Voluntariedad de la participación
○ confidencialidad

● Protocolo de contención
○ Cuidado frente a posibles movilizaciones

● Entrevista individual semiestructurada 
● guía de entrevista

● Diseño narrativo de tipo tópico: 
cronología de las narrativas

● Análisis temático 



RESULTADOS

Motivos de 
migración

Transición Lima-Cajamarca

Choque
cultural

Adversidades y 
resiliencia

Percepciones y 
evaluaciones

Ambivalencia identitaria

¿Quién
soy?

Cambio de 
costumbres



TRANSICIÓN LIMA-CAJAMARCA

Motivos de migración Choque cultural

"[...] En la sierra a veces los papás piensan… 
pensaban antes, ¿no?, que las mujeres no 
podíamos, esto, estudiar, ¿no?, pero yo quería 
seguir estudiando y mi mamá y papá se opusieron a 
que yo estudiase la secundaria [...] no, nos daban 
mucha chance a nosotras, de estudiar a las 
mujeres." (Carolina, 56 años)

Deseo de seguir estudiando: falta de oportunidades y 
desigualdad de género

Deseo de progreso: Lima como espacio de mejora 
socioeconómica

" [...] yo vi como le digo, ¿no?, como que 
allá en Lima habían más oportunidades 
que en provincia, ¿no? (Marineta, 56 
años)

1) La decisión de migrar... 2) Una vez en Lima...

Emociones

● Miedo e incertidumbre
● Anhelo por un futuro mejor

"[...] Aquí nadie te pregunta si 
almorzaste o no [...] allá es 
imposible una vez que almuerzas, te 
ofrecen más [...] y así digas así 
digas “no así es suficiente”, pum te 
ponen (Renato, 42 años)

Contrastes

● Costo de vida
● Costumbres 
● Entorno urbano vs 

rural



TRANSICIÓN LIMA-CAJAMARCA

Adversidades Recursos

3) Experiencias en Lima...

Falta de apoyo al migrar

Mantenían aspectos de su 
identidad cultural cajamarquina

“Lo más chocante que viví cuando 
llegué a Lima fue que sentí 
discriminación cuando trabajé con 
ciertas familias [...] uno se siente 
muy mal cuando hasta los platos 
para servirse, los cogen, los 
separan, y es feo sentir eso.” 
(Marineta, 56 años)

Separación de vínculos 
significativos

Dificultad de conseguir 
oportunidades

Discriminación

¿Asimilación?
No.

Nuevas redes de soporte

Capacidad de resiliencia

“Yo me paraba y les decía ‘sí, soy 
serrana, a mucho orgullo’ les decía, ‘a 
mucha honra’ les decía, ¿no? ‘Soy 
serrana, todo lo que quieran, pero 
estoy parada acá estudiando, ¿y tú?’ 
(Carolina, 56 años)



AMBIVALENCIA IDENTITARIA

Percepciones y evaluaciones
Cambio en las costumbres

Incorporan costumbres 
limeñas

● Comida, vestimenta y 
acento.

● De forma involuntaria 
y voluntaria.

“Yo me solía vestir [...] mi mamá decía que no, tú 
debes seguir usando tus polleras, collares, pero yo 
quería usar como los demás, tal vez un 
pantaloncito, ni con la faldita cortita, la mini ni 
nada. Ese cambio sí me gustó.” (Carolina, 56 años)

Positivas y 
negativas sobre 

ambos contextos

“Si me hubiera quedado en mi 
tierra, pues, sería… como [...] 
muchas de mi edad que se 
quedaron allá y tienen un montón 
de hijos, que muchas veces ni lo 
hacen estudiar a los hijos. Acá en 
una…una ciudad grande abre más 
la mente.” (Marineta, 56 años)

Sobre el lugar Sobre las personas

Lima + Fuente de progreso
- Peligrosa y cara

+ Gran apoyo
- Causantes de discriminación

Cajamarca - Está estancada en el tiempo
+ Segura y económica

- Conservadoras y machistas
+ Aún se vinculan

“Me choqué con personas muy buenas, así como 
al principio encontré que me discriminaron, pero 
no todas fueron así. A medida que he ido 
avanzando buscando oportunidades de trabajo 
conocí muy buenas familias y eso me [ayudó] 
bastante.” (Marineta, 56 años)

Mantienen costumbres 
cajamarquinas

“En cuanto a las comidas, sí siempre, hasta ahora 
hago yo [...] en mi casa preparo. [...] Por otro lado, 
la música [...] pongo mi huaynitos, escucho. A mí 
también me sale, pues, lo de cajamarquina . [...] Yo 
creo una no se olvida, ahí está, son mis raíces.” 
(Marineta, 56 años)

● Comida, música y 
celebraciones.

● Transmisión a 
descendencia



AMBIVALENCIA IDENTITARIA

Entre limeño y cajamarquino…

¿Quién soy?

Por venir de Cajamarca

Preservación de
la cultura heredada

Orgullo y resiliencia
"Mmm… qué tan limeña soy... bueno hace 
28 años que estoy acá. Sí, me siento 
limeña, pero… también soy de provincia, 
pues. No me olvido de, no me olvido de mis 
raíces.” (Carolina, 56 años).

“No soy cajamarquino, o sea, soy cajamarquino, pero en 
realidad no, no tengo las costumbres y ya no me aceptan en 
Cajamarca. Tampoco soy limeño, ¿no? [...] Siento que tengo 
con Lima una relación un poco tóxica, pero [...] es lo que 
tengo ¿no? O sea, es parte de mí también, no [...] hay forma 
de que la pueda cambiar”. (Renato, 42 años)

INTEGRACIÓN
de ambas culturas

Por vivir en Lima

Participación en 
actividades locales Incluso cuando no hay una 

conección total, igual no se desligan 
de ninguna de las dos culturas



CONCLUSIONES

Migración para encontrar mejores oportunidades

Experimentación de un choque cultural una 
vez en Lima

● Falta de oportunidades en provincia ● Centralismo Limeño ● Machismo en provincias

● Emociones diversas (Miedo o nostalgia)

Exposición a obstáculos en su proceso de 
adaptación

Recursos y estrategias para la adaptación



CONCLUSIONES

Supresión de aspectos de la identidad cultural cajamarquina

Carácter dinámico de 
la identidad

Construcción de una identidad 
ambivalente cultural

● Decisión propia ● Valor otorgado

● Incorporación de nuevas prácticas 
● Diferentes estrategias de aculturación
● Supresión de algunas costumbres

Es importante No es importante

Es importante Integración Asimilación

No es importante Segregación/Separ
ación

Marginalidad

Mantener identidad y características de la cultura de origen

Relacionarse 

con la 

sociedad 

dominante



ALCANCES LIMITACIONES

● Migraciones como consecuencia del centralismo limeño 

en su búsqueda de mejores oportunidades (Gorska, 

2016; Ludeña, 2022; Matos, 1986)

● Una de las provincias con mayores flujos 

migratorios en las últimas décadas (Frías, 1995; 

Revoredo, 2019)

Evidencia de la construcción identitaria de 
migrantes en Lima

Construcción identitaria de Cajamarquinos

Incapacidad para profundizar en las diferencias de 
género

● 1 hombre

● 2 mujeres

Modalidad virtual y control de la investigación

● Calidad de dispositivos usados durante las entrevistas 

(ej. micrófonos)

● Espacios con interferencias
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