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Resumen

La investigación comienza teorizando sobre aporofobia, concepto aprobado 
por la Real Academia Española para referirse a la fobia a los pobres. Se revi-
saron documentos e informes de organismos nacionales e internacionales para 
caracterizar, analizar y conceptualizar la aporofobia, definiendo la relación 
entre la pobreza y la discriminación en Perú. Se realizó análisis estadístico des-
criptivo para visualizar las tendencias de los indicadores de la discriminación 
y la pobreza. Además, se aplicó análisis de correlación utilizando el coeficiente 
R de Pearson con significancia de 0,05. Se observó correlación muy fuerte y 
positiva entre la discriminación y la pobreza, sin embargo, la complejidad del 
concepto llevó a concluir que se observa tendencia a discriminación cultural 
étnica y auto-discriminación racial. 

Palabras clave: Aporofobia, Pobreza, Discriminación, Naturaleza humana, 
Identidad étnica. 

Abstract

The research begins by theorizing about aporophobia, a concept approved by 
the Royal Spanish Academy to refer a phobia over the poor. Documents and re-
ports from national and international organizations were reviewed to charac-
terize, analyze and conceptualize aporophobia, defining the relationship bet-
ween poverty and discrimination in Peru. A descriptive statistical analysis was 
conducted to visualize tendencies in discrimination and poverty indicators. In 
addition, correlation analysis was applied using the Pearson R coefficient with 
a 0.05 significance. There was a very strong and positive correlation between 
discrimination and poverty, however the complexity of the concept led to the 
conclusion where there is a trend towards ethnic cultural discrimination and 
racial self-discrimination.

Keywords: Aporophobia, Poverty, Discrimination, Human nature, Ethnic 
identity. 
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Introducción

el término aporofobia fue utilizado por primera vez por adela Cortina en el año 1995 y 
deriva de la conjunción de dos vocablos griegos áporos: pobre y phobía: temor, y el mismo 
es aceptado en la actualidad por la real academia española, quien lo define como aversión 

exagerada a las personas pobres o desfavorecidas. desde que el término y su significado se hicieron 
de dominio público, se ha suscitado un debate ideológico en el campo de la sociología, pues en su 
concepción básica, el mismo sugiere que alrededor del mundo existe un rechazo a los personas 
de bajos recursos sin importar otras condiciones como la raza, etnia, religión, inclinación política 
o tendencia sexual. lo anterior contrasta con otras definiciones más antiguas como la xenofobia 
(temor o desprecio por los extranjeros) o la homofobia (temor o desprecio por los homosexuales).

para Cortina (2017) el fundamento de esta patología social se puede explicar por el hecho de que las 
personas de estratos sociales altos y que poseen riquezas son bienvenidos en cualquier país sin importar 
su raza, credo, religión, condición física o inclinación sexual, por lo que el término xenofobia no existe 
en su esencia, pues en ese caso priva la condición socioeconómica del inmigrante, es decir, la xenofobia 
solo se manifiesta cuando el extranjero es pobre, por lo que se expresa como aporofobia. 

la aporofobia como patología psicológica y social no ha sido estudiada a profundidad a pesar de que 
su definición y los argumentos que la definen están bastante claros, sin embargo el autor Martínez (2002) 
expresa que la misma es un fenómeno inducido y provocado que se aprende y difunde mediante relatos 
alarmistas y sensacionalistas que muestran a los pobres como responsables de la delincuencia y como 
una supuesta amenaza a la estabilidad del sistema socioeconómico.

los estudios e informes oficiales sobre la aporofobia son escasos, aun cuando existe un significativo 
porcentaje de la población clasificada en los estratos sociales más bajos, así como etnias minoritarias 
que sufren de discriminación y evidentemente de aporofobia. en este sentido la red de apoyo a la inte-
gración sociolaboral (rais fundación) publicó en el 2017 un informe donde menciona que, en el caso 
específico de españa, el 47% de las personas en situación de calle han sido víctimas de al menos un delito 
de odio por aporofobia. 

el concepto de aporofobia está estrechamente relacionado con los de otras patologías sociales como 
la violencia de género, los delitos de odio, el racismo, la discriminación étnica, la xenofobia y la homo-
fobia, siendo la pobreza el factor común que une a todas. según expósito (2016), la pobreza se entiende 
como carencia, que es atribuida a un grupo al cual se cataloga como los pobres. se entiende entonces la 
pobreza como carencia y desigualdad, condiciones que definen la existencia de una marca que distingue 
una división de grupos: los ciudadanos y los pobres. en este contexto surge el concepto de la exclusión 
social, el cual representa un conjunto de mecanismos que impiden a ciertos grupos sociales participar 
plenamente en las esferas económica, social, política y cultural de la sociedad (Benavides, valdivia y 
torero, 2007). es evidente que la pobreza está incluida dentro del concepto de exclusión social, sin 
embargo, él mismo involucra no sólo a desventajas desde el punto de vista económico, sino también 
políticas, culturales y sociales. 

la aporofobia puede considerarse entonces como una patología de exclusión social, que para andrade 
(2008) hace crecer el sentimiento de asco hacia a los pobres, pues son  supuestamente sucios o con pocas 
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nociones de higiene. desde la visión aporofóbica, los individuos que presentan condición de pobreza 
son culpables de la misma y no de condiciones externas, lo que lleva a que la vida de los pobres no sea de 
importancia para significativos sectores de nuestras sociedades, no hacen falta para la economía, para el 
mercado, para los gobiernos, para la universidad y para muchos ámbitos de la vida social.

según sacavino (2016) la pobreza ha aumentado a nivel mundial y especialmente en américa latina. 
el autor menciona que la miseria y la exclusión social constituyen violaciones de la dignidad humana. de 
ahí que se hace necesario un mayor conocimiento de la pobreza y sus causas, para promover y profun-
dizar los derechos de los más pobres, favoreciendo su participación e integración en las comunidades en 
que viven. el informe del Banco Mundial reporta que para el año 2015 el 10% de la población mundial 
se encuentra clasificada como en pobreza extrema y particularmente en américa latina 25.9 millones 
de personas (4,1%) son pobres. las cifras anteriores se calculan en función al ingreso económico de cada 
persona, considerándose en pobreza extrema a quién perciba una renta menor a 1,90 usd al día. las 
cifras anteriores muestran que a pesar de los esfuerzos por disminuir la pobreza y por ende la aporofobia, 
aún existe una importante fracción de la población que está propensa a sufrir discriminación y violencia 
por esta condición.

en américa latina y en particular en el perú se observa un grado importante de discriminación so-
cial hacia las etnias minoritarias y racismo, sin embargo no existen estudios o investigaciones donde se 
mida o exprese en términos relativos los delitos de odio asociados o relacionados con la aporofobia. la 
presente investigación surge de la interrogante: ¿cuál será el grado de aporofobia presente en la socie-
dad peruana? y ¿cómo se relaciona ésta con la discriminación racial y étnica en el país, así como en el 
ámbito regional? se busca realizar un análisis desde el punto de vista de la psicología social que permita 
comprender no solo el fenómeno en sí, también sus causas y raíces culturales. el tema se aborda desde la 
perspectiva de la discriminación como indicador de la aporofobia y se busca relacionar las dos variables 
para observar si existe alguna relación o tendencia entre las dos variables en el perú, lo que surge de los 
niveles de discriminación observados en los últimos años y que muestran una conducta arraigada histó-
ricamente en la sociedad del país.

1. Método

la investigación se planteó como un estudio documental en el que se revisaron diferentes fuentes, 
tales como artículos publicados en revistas científicas indexadas en bases de datos de impacto mundial 
y regional (Web of science, scopus, scielo, redalyc y latindex) e informes y reportes oficiales de orga-
nismos nacionales e internacionales como Ministerio de empleo y seguridad social de españa, proyecto 
interinstitucional ddHH, Comisión económica para américa latina y el Caribe (Cepal), observa-
torio de odio contra personas sin hogar de españa, Comisión española de ayuda al refugiado (Cear), 
instituto mexicano de doctrina social cristiana, naciones unidas para los derechos humanos, instituto 
nacional de estadística e información de perú (inei), Ministerio de la Cultura de perú, defensoría del 
pueblo perú  y Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables de perú. también se investigó en repo-
sitorios institucionales de universidades tesis doctorales que trataron temas relacionados con pobreza, 
discriminación social, aporofobia, xenofobia, delitos de odio, racismo y clasismo. se revisaron 28 artí-
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culos científicos, 34 informes y/o reportes oficiales y 6 tesis doctorales, para un total de 68 documentos. 
la literatura revisada permitió obtener un panorama amplio del tema investigado y sus implicaciones, 
nacionales e internacionales, además permitió obtener indicadores medibles de la pobreza y el posible 
rechazo a la misma en perú para el año 2016.

la información se obtuvo recopilando aquellos datos estadísticos nacionales que se consideraron re-
levantes y de fuentes confiables, se excluyeron datos no oficiales y aquellos que no pertenecían al país, 
utilizando la información internacional como base para desarrollar el constructo teórico y analítico al-
rededor del tema planteado. el procesamiento de los datos se realizó mediante tablas, gráficos y análisis 
estadístico descriptivo de la información recopilada, así como la correlación de la variable pobreza con 
el nivel de discriminación mediante el estadístico r de pearson con un nivel de confianza de 95%, utili-
zando el software spss 23®. a partir de los datos obtenidos se  analizó el grado de aporofobia en el perú 
relacionándola con indicadores directos como la pobreza y la discriminación, asociada a la xenofobia, la 
discriminación étnica y el racismo.

luego del análisis cuantitativo de los indicadores de la discriminación social asociada a la aporofobia, 
se realizó una interpretación y discusión cualitativa en donde, a través de una comprensión e interpre-
tación crítica y reflexiva, se concatenaron ideas de diferentes autores con los resultados observados, aso-
ciándolos con la realidad actual del perú, tomando en consideración los aspectos culturales que aproxi-
man a una percepción de la aporofobia, con ello arribar a las conclusiones y recomendaciones inherentes 
al tema.

2. Estadísticas de pobreza en Perú 

de la revisión de los documentos se obtuvo la definición de pobreza utilizada por el inei perú, la cual 
se mide utilizando un indicador de enfoque monetario, donde el valor de la canasta mínima alimentaria 
y no alimentaria, es tomado como indicador de bienestar y se conoce como línea de pobreza. las per-
sonas cuyo gasto per cápita es menor a la línea de pobreza son considerados pobres (inei, 2017). de 
igual manera las personas que no pueden cubrir el valor mínimo de la canasta alimentaria se consideran 
en pobreza extrema. en la gráfica 1, se puede observar la relación de la pobreza total en el perú para el 
año 2016, el cual fue el último año donde se reportaron datos oficiales. se constató según informe de la 
asociación peruana de empresas de investigación de mercados (apeiM) en 2016, que las zonas urbanas 
son aquellas que poseen una cantidad de viviendas mayor de 401 viviendas y rurales menos de esa can-
tidad. en cuanto a los estratos sociales, en el perú, en el referido informe se clasifican en aBCde, siendo 
los estratos medio – altos los ubicados entre aBC y los bajos los de.
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Gráfica 1. distribución de la pobreza 
por área de residencia en perú 2016. 

fuente: elaboración propia con base en inei (2018).

se observa en la gráfica 1 que el mayor grado de pobreza se concentra en la zona rural con 44.4% en 
comparación con la zona urbana con 15,1%. lo anterior indica que los mayores índices de pobreza están 
ubicados en las zonas clasificadas como rural, los datos mostrados son coincidentes con los del reporte 
perfil de la pobreza por dominios geográficos, 2007-2016 del inei, donde se muestra que para el año 
2016 la pobreza fue mayor en la zona rural con 43,8% y en la zona urbana fue de 13,9%, observándose en 
ambas zonas un aumento de la pobreza para el año 2018.

la zona rural se compone de tres sub zonas bien definidas, las cuales son: sierra rural, selva rural y 
Costa rural, mostrándose los resultados específicos en la gráfica 2. se observa  que el máximo nivel de 
pobreza se encuentra en la sierra rural con un porcentaje de 48,7%, lo que implica que casi la mitad de 
la población de esta sub zona es catalogada como pobre.
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Gráfica 2. incidencia de la pobreza en la zona rural de perú año 2016. 

fuente: elaboración propia con base en inei (2018).

en menor índice de pobreza de la zona rural se encuentra en la Costa rural con 26,6%. al comparar 
los datos estadísticos con los reportados en el perfil de la pobreza por dominios geográficos, 2007-2016 
del inei se observa que la sierra rural reportó 47,8% de pobreza, la selva rural 39.3% y la Costa rural 
28,9%. los datos muestran un aumento en la pobreza, con excepción de la Costa rural en donde dismi-
nuye en 2,3%.

3. Estadísticas de racismo en Perú 

en una sociedad multicultural como la del perú, hablar de racismo parece no tener sentido lógico, algo que 
rochabrún, drinot y Manrique (2014) muestran como una reflexión luego de analizar a ciertos autores, en 
la cual comenta que la palabra “racismo” no tiene ningún significado preciso, pues en el caso particular no se 
basa en ninguna estructura o mecanismo definido. lo anterior es expresado por el autor al comparar la reali-
dad peruana con casos emblemáticos de racismo definidos como los de ee.uu o sudáfrica donde se observa 
una clara diferenciación racial, por lo que se debe hablar de discriminación más particularmente. a pesar de 
lo anterior, el térmico racismo sigue siendo utilizado para referirse a la discriminación y en algunos casos el 
odio hacia sectores de la población con ciertos rasgos fenotípicos como los indígenas y los afroperuanos.

en tal sentido en la gráfica 3 se muestra un gráfico donde se plasman los resultados de la encuesta 
realizada por el Ministerio de Cultura de perú en el año 2018 respecto al racismo en el perú.
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Gráfica 3. distribución de la percepción del racismo en perú para el año 2017. 

fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Cultura de perú (2018).  

Como se observa en la gráfica 3, un porcentaje representativo (53%) de la sociedad peruana con-
sidera que existe racismo asociado a la discriminación social que se percibe respecto a características 
como color de piel, nivel de ingreso (pobreza) y  rasgos faciales o físicos. la distribución porcentual de la 
percepción de racismo por características, se observa en la gráfica 4, donde se observa  que la discrimi-
nación se encuentra asociada mayoritariamente al color de piel  y los rasgos faciales y físicos con 45% de 
percepción, lo que es coincidente con la definición tradicional del racismo, sin embargo la percepción de 
discriminación por condición socio económica asociada a la pobreza presentó un porcentaje importante 
de 20%, valor que es consistente con el reportado por el inei para el año 2016 de 20,7% de pobreza total 
en el país.
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Gráfica 4. distribución porcentual de la percepción del racismo por características. 

fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Cultura de perú (2018). 

respecto al racismo, Benavides et al. (2007) menciona que en el caso de los afrodescendientes el papel 
de la raza en los procesos de discriminación es más marcado lo cual fortalece la tendencia de que el ra-
cismo es un problema central para este grupo. en el caso de la población indígena, el tema del racismo es 
menos influyente, ya que para ellos la discriminación tiene matices más culturales y sociales.

en el informe citado se destaca que de la muestra encuestada el 60% considera que la población afrope-
ruana es discriminada por su color de piel, lo que indica una alta percepción de racismo. genna y espinoza 
(2012) también mencionan que en el perú los grupos afroperuanos, andinos y amazónicos son percibidos 
como grupos de bajo estatus, observándose además estereotipos de poca competencia y de alta expresividad 
asociados a los mismos, lo que puede ser también una expresión de la discriminación por motivos raciales.

4. Estadísticas sobre discriminación étnica en Perú 

según los resultados de la i encuesta nacional sobre diversidad Cultural y discriminación realizada 
por ipsos public affairs por encargo del Ministerio de Cultura del perú en 2017, donde se recogieron las 
percepciones de los peruanos en torno a la diversidad cultural y la discriminación étnico-racial, se elabo-
ró la gráfica mostrada en la gráfica 5, donde se especifican las principales características que consideró 
la muestra encuestada que determinan la discriminación étnica – cultural.
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Gráfica 5. percepción de los rasgos que determinan la discriminación étnica. 

fuente: elaboración propia con base en informe ipsos (2017). 

en la gráfica 5 se observa que de los indicadores étnicos estudiados, los rasgos faciales y físicos fue 
el motivo de discriminación más resaltante entre los encuestados, sin embargo también se considera 
representativo el lugar de procedencia y la forma de hablar. resalta que el idioma se muestra como el 
motivo de discriminación menos frecuente, lo que pudiera atribuirse al hecho de que las personas que 
hablan idiomas maternos como el quechua o el aimara no los usan mucho y prefieren comunicarse en 
castellano, para justamente no ser discriminados. se enfatiza también en el informe citado que el grupo 
étnico que mostró una mayor percepción de discriminación son los Quechua/aimara, en segundo lugar 
los indígenas amazónicos y por último los afroperuanos. 

destaca en los datos analizados el porcentaje de discriminación relacionado con el lugar de proceden-
cia (20%), valor que puede asumirse como indicador de xenofobia, definida no solo como desprecio al 
extranjero, sino también, en su conceptualización sustentada en el rechazo de las identidades culturales 
que son diferentes a la propia; al respecto este prejuicio puede estar sustentado en el desconocimiento 
de los que llegan en gran número provenientes de una civilización diferente, por consecuencia trayendo 
consigo otras costumbres, lenguas distintas, disímiles ritos y valores (ferrero, 2016), así mismo, como 
lo refiere torres (2015), dichos actos violentos los promueve no la nacionalidad sino la cultura a la que 
pertenecen estos nuevos miembros de la sociedad, por lo cual este rechazo puede degenerar en un aisla-
miento de dicha comunidad, así como la disminución de su calidad de vida y de sus derechos, por lo que 
la minoría se distancia más aún del resto, corriendo el peligro de que sus integrantes lleguen a despertar 
también un odio hacia la sociedad mayoritaria que les margina. 
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así mismo, si se considera el lugar de procedencia vinculante con la extracción socioeconómica, con 
respecto a la residencia y el ingreso según data del inei (2016), el gasto real promedio en el área urbana 
arribó para el año 2016, a 807 soles, mas del doble del área rural la que se ubicó en 394 soles, señalando 
que con respecto a la línea de pobreza se observan diferencias significativas entre brechas étnicas sobre 
todo para aquellos que habitan en el área rural, lo que se vincula con la aporofobia en el sentido de aquel 
que parece no aportar algo positivo al pBi del país (Cortina, 2017).

5. relación entre indicadores de aporofobia en perú 

la aporofobia como patología social está relacionada con indicadores cualitativos que varían según 
el contexto social particular donde se realice el estudio de la misma, por lo tanto para efectos de la 
investigación y con la finalidad de obtener una asociación medible cuantitativamente la cual sirva de 
sustento al planteamiento cualitativo real y pertinente a la situación de perú como país multicultural, se 
realizó el gráfico mostrado en la gráfica 6, el cual relaciona la pobreza con la discriminación reportada 
específicamente por zona rural por ser esta donde se concentra la mayor cantidad de pobreza y donde se 
observaron los mayores niveles de discriminación tanto racial como étnica.

Gráfica 6. Comparación gráfica entre la pobreza  y la discriminación social en perú 2017.

fuente: elaboración propia con base en inei (2018).

en la gráfica 6 se observa una aparente relación entre la pobreza y la discriminación. si bien la discri-
minación no necesariamente es una medición de aporofobia, los indicadores de discriminación que se 
muestran en la gráfica 5 están relacionados con la percepción social de las personas pobres en el perú. 
al observar la línea de tendencia correspondiente a la pobreza (línea azul) se puede decir que la pobreza 
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tiende a aumentar desde la zona Costa rural hacia la selva rural, lo que implica que los niveles de pobre-
za se incrementan desde la costa hacia el interior del país, es decir hacia las zonas menos pobladas y por 
ende más rurales. en contraposición con lo anterior se observa que la tendencia de la discriminación se 
mantiene constante (línea naranja) e independiente de la zona, por lo que se puede concluir que de haber 
discriminación asociada a la aporofobia, esta no depende del contexto geográfico, es decir, un pobre es 
discriminado en cualquier zona ya que las características que lo definen como tal son las mismas.

la asociación o correlación entre la aporofobia y la discriminación se observa en el Cuadro 1, la cual 
muestra los resultados del estadístico r de pearson que mide el grado o nivel de asociación entre las 
variables estudiadas.

Cuadro 1. Correlación entre la pobreza y la discriminación en perú
Pobreza Discriminación

Pobreza Correlación de Pearson 1.00 .82

Sig. (2-colas) .392

N 3 3

Discriminación Correlación de Pearson .82 1.00

Sig. (2-colas) .392

N 3 3

fuente: elaboración propia con base en análisis estadístico.

de acuerdo a lo obtenido, la información mostrada en la tabla 1 indica que existe un coeficiente de co-
rrelación de 0.82 que representa una correlación positiva muy fuerte entre la pobreza y la discriminación 
de acuerdo a la clasificación propuesta por Hopkins (2014), lo que infiere un alto nivel de discriminación 
en las zonas de mayor pobreza, lo que pudiera asociarse con algún grado de aporofobia, asociado ma-
yormente al rechazo hacia los indígenas, los que a su vez son percibidos como pobres o pertenecientes 
a los estratos más bajos de la sociedad. por otra parte el valor de sig. (2 colas) mayor a 0,05 indica que la 
correlación obtenida no es estadísticamente significativa, esto implica que a pesar de que la relación es 
muy fuerte entre las variables, no se puede generalizar la tendencia pues se necesitaría mayor número de 
datos para establecer su significancia. en base a lo anterior, Henríquez-roldán, navarro, otárola y Barra 
(2012) expresan que tamaños muestrales pequeños (menores a 10) generan coeficientes de correlación 
altos, lo que coincide con lo obtenido, sin embargo solo se asocian con el grado de relación y no con la 
significancia de los mismos.

la no significancia estadística se explica tomando en consideración el aspecto cualitativo de la rela-
ción entre la pobreza y la discriminación. la aporofobia es una patología social compleja cuya concep-
ción se centra en prejuicios de rechazo hacia los estereotipos que definen la pobreza, los cuales varían 
de un entorno cultural a otro. Como lo menciona Cortina (2017), quien desprecia asume una actitud 
de superioridad con respecto al otro, considera que su etnia, raza, tendencia sexual o creencia religiosa 
es superior y que, por lo tanto, el rechazo del otro está legitimado. un fenómeno social tan complejo no 
puede ser definido sólo con parámetros estadísticos como los utilizados, sino que debe ser analizado y 
discutido desde la visión de los paradigmas sociales y muy especialmente en el caso peruano desde la 
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nueva concepción de una fobia cultural, la cual va más allá de la definición y los principios de la aporo-
fobia, pues aparentemente el mayor grado de discriminación en las zonas rurales es asociado no con la 
condición socio económica, sino con la condición cultural.

7. Discusión 

en este estudio se ha comprobado que existe una aparente tendencia a la aporofobia; la cual divide, 
estigmatiza y discrimina a estratos sociales desfavorecidos como son las poblaciones indígenas, al igual 
que la comunidad afrodescendiente las cuales se encuentran entre las más pobres de américa latina, 
presentando una mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema que la población sin identificación 
étnico-racial (Cepal y naciones unidas, 2016).

en el caso del perú, se constata que se ha llevado a cabo un fenómeno de migración interna, donde los 
habitantes de las zonas rurales se han trasladado a las zonas urbanas que, si bien no es exclusivo del país, 
según informes de la fao (2015), ha sido ocasionada por el limitado acceso a oportunidades educati-
vas y de empleo, así como por la degradación ambiental que ha afectado sus medios de vida y prácticas 
tradicionales de subsistencia. en lugar de ofrecer mejoras en la calidad de vida, la migración hacia las 
zonas urbanas ha contribuido a un mayor crecimiento económico o mejora social, por consecuencia, los 
oriundos permanecen atrapados en la pobreza, lo anterior ha incidido fuertemente en el aumento del 
nivel de rechazo y discriminación hacia estos, símbolo inequívoco de aporofobia.

otro aspecto importante que se desarrolla en la investigación, y que gira en torno a la aporofobia es el 
racismo, para muchos este axioma representa una discusión con varias aristas, su génesis se fundamentó 
sobre supuestos biológicos en los cuales existían razas superiores e inferiores. Con el devenir histórico el 
concepto ha evolucionado surgiendo diversas vertientes, al respecto autores como foucault (1996) han 
propuesto teorías como el racismo de estado, ligado al funcionamiento de un estado, obligado a servirse 
de la raza, de la eliminación de las razas o de la purificación de las razas para ejercer su poder soberano. 

tomando esta premisa, se introduce la caracterización realizada por Memmi (1972) en la que sitúa el 
racismo en un contexto colonial y considera que este tiene un fundamento cultural, social e histórico que 
se genera en un contexto colonial, siendo este el caso de nuestros pobladores indígenas los cuales diez-
mados y desplazados de sus tierras hoy día por su condición étnica son discriminados, hasta el extremo 
de pretender acabar con sus riquezas culturales como lo haría el colonizador en su época. 

en atención a lo planteado, es Wieviorka (2002) quien citando a Barker (1981) explica que la argu-
mentación racista ya no se basa en la jerarquía sino en la diferencia, ya no en los atributos naturales 
imputados al grupo racializado, sino en su cultura, su lengua, su religión, sus tradiciones, sus costum-
bres. es así como el nuevo racismo, desde este punto de vista, insiste en la amenaza que la diferencia con 
respecto a los grupos aludidos representaría para la identidad del grupo dominante. 

visto así, son los rasgos culturales y sociales los que marcan la tendencia al racismo en perú, tema que 
desde la discriminación social se enfocará en despreciar características como: el color de piel, el nivel de 
ingreso (pobreza) y  rasgos faciales o físicos, no obstante, tomando en cuenta que los rasgos fenotípicos 
heredados de los pueblos indígenas prevalecen en la mayoría de los habitantes del país, tanto de las zo-
nas rurales como en las zonas urbanas, la exclusión se verá enfocada en aquellos aspectos que agrupan 
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los rasgos distintivos de las culturas originarias. aunque está claro que el color de piel no condiciona la 
posición socioeconómica, en el caso particular del perú, los afrodescendientes son vistos por la sociedad 
como de bajo estrato social y en cierta forma como delincuentes, por lo que la discriminación hacia ellos 
está ligada a preceptos aporofóbicos.

por todo esto, abordando la discriminación étnica es preciso mencionar a autores como robyn, Mc-
neish y Cimadamore (2013) quienes analizan los patrones de pobreza y desigualdad de los pueblos in-
dígenas en varios continentes; y destacan que la elevada incidencia de pobreza en dichas poblaciones, 
no debe ser atribuida a características socioculturales, sino que debe ser entendida como el resultado de 
desigualdades históricas combinadas con marginalización y racismo.

igualmente, hay que destacar que “los pobres no son sólo pobres por su insuficiencia en el poder ad-
quisitivo de bienes, son individuos que aparte de contar con muy pocos recursos económicos, están in-
mersos dentro de una compleja red de condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales definidas 
por la sociedad a la que pertenecen” (ardiles, 2008: 4).

en tal sentido, el dilema es más complejo de lo que parece, y los primeros en marcar la diferencia son 
los miembros de los grupos étnicos quienes se ven a sí mismos como culturalmente distintos de otros 
agrupamientos en una sociedad y percibidos por los demás de igual manera, dando lugar a la auto-
discriminación y posteriormente a la discriminación de la cual son víctimas. 

es por esto que se observa además de los indicadores étnicos caracterizados por los rasgos fenotípicos, 
el lugar de procedencia y la forma de hablar como elementos para la discriminación, todos estos aspectos 
de origen subjetivo como afirma lévi-strauss (1999: 60) “los hombres han elaborado culturas diferen-
tes en función de la lejanía geográfica, de las propiedades particulares del medio y de la ignorancia que 
tenían del resto de la humanidad”.

Reflexiones Inconclusas 

gandhi creía que “la pobreza es la peor forma de violencia”, en tal sentido se ha demostrado con el 
presente estudio que existe un alto índice de discriminación dirigida a la población indígena, implicando 
un alto grado de aporofobia en la sociedad peruana. en atención a lo planteado, adela Cortina, aconseja 
que se debe tener en cuenta un aspecto ético y antropológico fundamental, como lo es reconocimiento 
mutuo, recíproco, el cual constituye un vínculo relacional, de pertenencia, del que emanan ciertas obli-
gaciones y del que nace el respeto a la dignidad del otro. de ahí que la aporofobia en el perú, se percibe 
más por la discriminación hacia el indígena cuyos rasgos son vistos como signos de bajo nivel social, 
económico y educativo, al igual que los afrodescendientes más que por el nivel económico en sí, lo que 
llevaría a redefinir su dilucidación en contexto.

es por todo lo planteado, que sí en el perú no se asumen medidas a través de una educación inclusiva 
basada en valores como: la justicia, empatía, tolerancia, respeto a la dignidad de la persona humana, 
libertad, igualdad en la diversidad; la aporofobia podría afectar profundamente nuestras comunidades 
indígenas, como consecuencia de la auto-discriminación, ante lo cual se exhorta a los científicos que 
sumen voluntades para un desarrollo investigativo orientado al estudio de este fenómeno, para que así 
emerja un nuevo ciudadano empoderado desde sus creencias, tradiciones, costumbres, un individuo 
más tolerante que se reconozca como opuesto complementario en su relación con el otro. 
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