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RESUMEN 

 

  Esta  monografía  pretende orientar sobre las migraciones internas en el Perú  el cual 

ha experimentado cambios significativos en su realidad social, económica y demográfica, 

donde las migraciones internas han jugado un rol importante para la configuración de la 

sociedad actual. Estudiándose los determinantes del atractivo migratorio, así como analiza 

las ciudades de mayor nivel de atracción o expulsión.  

 La presente monografía se basa en el análisis de fuentes y cifras estadísticas, 

siguiendo una metodología que contribuya en la comprensión del fenómeno migratorio 

interno y sus efectos en importantes indicadores económicos y sociales del país. Este 

estudio destaca importantes retos que deberán afrontar el estado producto del crecimiento 

demográfico y la creciente urbanización ocasionada por las migraciones, la necesidad de 

diseñar e implementar políticas migratorias transversales e inclusiva. Finalmente, se 

precisan las conclusiones del estudio, así como las proyecciones del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo  monográfico fue realizado de acuerdo a los temas sorteados el 

mismo que corresponden  al área de formación especializada; con la finalidad de la 

obtención del título profesional  de Licenciado en Educación Secundaria. 

 El presente trabajo monográfico tiene como tema “las migraciones internas  en el 

Perú “costa de tres capítulos. 

 El primer capítulo, comprende  los temas  de estudio panorama  actual del Perú en la 

segunda década  del siglo XXI, Del ámbito rural a las ciudades, Lima metropolitana, una 

mega ciudad por las migraciones  internas  constata que en las últimas décadas, el Perú ha 

experimentado cambios significativos en su realidad social, económica y demográfica, 

donde las migraciones internas han jugado un rol importante para la configuración de la 

sociedad actual.  

 El capítulo II se abordan los siguientes temas: dinámica de las migraciones interna, 

migraciones internas a regiones de reciente crecimiento económico, impacto de las 

migraciones  internas en zonas de  pobreza extrema , donde  muchos migrantes internos 

han potenciado el comercio regional y local dado que estos flujos no implican solo un 

cambio de residencia, sino, en muchos casos fortalecen adicionalmente, la actividad 

económica ,generando empleo e ingresos y mejorando las condiciones de vida de los 

migrantes y sus familias.  Considerado importante difundir el papel que desempeñan las 

migraciones internas en la actividad económica y social del Perú. 

 El capítulo III se abordan temas como: otros condicionantes  de las migraciones  

internas, nuevos polos de desarrollo. La presente monografía se basa en el análisis de 
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fuentes y cifras estadísticas, siguiendo una metodología que contribuya en la comprensión 

del fenómeno migratorio interno y sus efectos en importantes indicadores económicos y 

sociales del país. Asimismo, este estudio destaca importantes retos que deberán afrontar el 

estado producto del crecimiento demográfico y la creciente urbanización ocasionada por 

las migraciones, por ello, se destaca y confirma también la necesidad de diseñar e 

implementar políticas migratorias.  

 Finalmente  el trabajo  desarrollado cuenta con conclusiones, recomendaciones y las 

referencias bibliográficas.                    
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CAPITULO I 

1.1 Panorama actual del Perú a la segunda década del siglo XXI 

  Sánchez (2015) nos dice en el último medio siglo, el país ha experimentado 

cambios sustantivos en su realidad demográfica, social y económica, dichos cambios, 

especialmente los experimentados en el último cuarto de siglo, han sido determinantes 

en la nueva configuración de la realidad nacional. En estos cambios, las migraciones 

internas, que son desplazamientos poblacionales de un lugar a otro, cambios que se 

dan con ánimo de residencia, entre unidades político administrativas mayores 

(departamentos), y entre las unidades político administrativas menores (distritos), han 

sido decisivos en la nueva configuración de la realidad del Perú, a inicios del siglo 

XXI.  

 Para Sánchez (2015) las migraciones internas han incidido positivamente en el 

escenario de la realidad peruana de hoy, han posibilitado mejores condiciones de vida 

de cientos de miles de peruanos, que en un proceso de auto redistribución poblacional 

en el territorio, han activado capacidades para un mejor aprovechamiento de los 

recursos económicos, naturales, humanos, tecnológicos y sociales, ahora con mayor 

dinámica por todo el país.  

 Sánchez (2015)  manifiesta más allá del hegemonismo que sigue teniendo Lima, 

que aún se mantiene como principal imán de población migrante interna, el 

crecimiento económico descentralizado del país está configurando nuevas áreas 

productivas que atraen población, que aportan a una mayor actividad económica de las 

partes, es decir de las regiones, proceso que abona al crecimiento del todo el país. Por 

cierto, las regiones más dinámicas son las que mayormente ganan población migrante, 

como veremos a en el presente trabajo.  
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 Se observa intensa movilización de recursos económicos por todo el país, dentro 

de ellos el capital humano, acondicionado a los procesos productivos que se 

manifiestan en la diversidad geográfica de nuestro territorio. En este proceso han 

tenido incidencia positiva los desplazamientos de población a lo largo y ancho del 

país. La densidad demográfica se manifiesta en la costa peruana, por las intensas 

migraciones provenientes de los Andes o en dirección hacia la selva amazónica, con 

grandes extensiones que contienen ingentes recursos, configura un escenario 

promisorio para el futuro, con un mercado interno mucho más integrado. 

1.1.1 Del ámbito rural a las ciudades  

  Según Sánchez (2015) el Perú en el último medio siglo se ha urbanizado 

plenamente, por las migraciones internas, en la actualidad tres cuartas partes de 

la población peruana viven en las ciudades, allí donde se desarrolla la industria, 

el comercio y los servicios. La población mayoritariamente se ha volcado a las 

ciudades imprimiéndole además, pujanza económica.  

  La población que proviene principalmente de las áreas rurales y de las 

pequeñas ciudades y centros poblados, tras un intenso proceso migratorio 

proveniente de los Andes, preferentemente hacia las ciudades costeras y también 

hacia la selva, hacia el llano amazónico. 

  Lima, ahora una mega ciudad de más de 9 millones de habitantes, también 

hacia ciudades de más de 500 mil habitantes como Arequipa y Trujillo, al norte 

y sur costero, a ciudades de 100 mil a 500 mil habitantes como: Chiclayo, 

Chimbote, Cusco, Ica, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucallpa, Puno, y a ciudades de 50 

mil a 100 mil habitantes, entre las que destaca Moquegua, Puerto Maldonado, 

ésta última, impulsada por el flujo turístico hacia el Manu, la interconexión con 
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el Brasil, a través de la carretera interoceánica sur y también por la proliferación 

de la actividad minera artesanal, tras el oro aluvial que arrastran los ríos.  

  Pasados 67 años (al 2007), el sistema de ciudades mayores de 20 mil 

habitantes está compuesta por 79 ciudades, configurándose tres grandes bloques: 

ciudades metropolitanas y grandes, 4 ciudades en total, representan el 5,0% del 

total de ciudades. Ciudades intermedias mayores (17) e intermedias (13), 30 en 

total, representan el 38% del total, y ciudades pequeñas, 45 ciudades, 

representan el 60,0% del total. 

  En el año 2015, ya existen en el país 93 ciudades de 20 mil y más 

habitantes, fruto de las intensas migraciones internas, interdepartamentales e 

interdistritales, que expresan singularmente los avances en el proceso de 

urbanización, lo cual incide en el crecimiento económico. La población 

mayoritariamente se ha trasladado a las ciudades, por su crecimiento económico, 

allí se concentra la actividad empresarial de mayores recursos, también de 

medianos y pequeños negocios, que se asientan con mayor dinámica en este 

ámbito. 

  Laguna(1999) manifiestaLa pérdida de población de las áreas rurales 

amerita especial atención, se aceleró desde hace más de medio siglo por la crisis 

de la agricultura, principal actividad de ese ámbito, que presionó al incremento 

de las migraciones internas, las mismas que han nutrido en sobremanera el 

urbanismo en la realidad peruana, pero han despoblado parte importante de las 

zonas rurales.  

  Definitivamente, el atractivo de las ciudades que permite mejorar las 

condiciones de vida impulsó a cientos de pobladores a dejar el campo y 

trasladarse a la ciudad, ello principalmente por la crisis de la agricultura, los 
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fallidos procesos de reforma agraria, y de otro lado, el repunte de la industria, el 

comercio y los servicios urbanos.  

                           

MIGRACIONES INTERNAS EN EL PERÚ  GRAFICO, Fuente: Instituto Nacional de Estadística – 

Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940- 2007. Elaboración propia. 

           Si uno observa el gráfico puede apreciar el dinámico proceso de 

urbanización que ha vivido el país en los últimos 70 años. Se aprecia la paulatina 

disminución de la proporción de la población asentada en el campo, en área 

rural. La tendencia se mantiene a lo largo de los 90, el crecimiento de las 

ciudades, las reformas en materia económica cuyo impulso inicial se da en el 

año 2007, la población rural apenas si representa el 25% de la población total del 

país. 

 Se estima que en el año 2015 el 77% de la población peruana residirá en 

las ciudades, aún con un protagonismo hegemónico de la Capital de la 

República, pero con un fortalecimiento de ciudades intermedias que exhiben 

gran dinámica, especialmente en las capitales regionales, donde el crecimiento 

económico ha sido sostenido y se proyectan como nuevos polos de desarrollo. 
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1.1.2 Lima Metropolitana, una mega ciudad por las migraciones internas 

 Sánchez (2015) manifiesta que la ciudad de Lima, en el último medio siglo 

ha crecido en forma explosiva gracias a las migraciones internas configurando 

una gran metrópoli. En los últimos cincuenta años se ha expandido, hacia el 

norte, con el surgimiento de prósperos conglomerados en distritos como Los 

Olivos, San Martín de Porres, de mucho emprendimiento provinciano que sigue 

la huella de los primeros migrantes internos que se asentaron en el distrito de 

Comas, extendiéndose al balneario de Ancón y más allá. 

 La ciudad de Lima, la gran metrópoli, la consideramos ahora como el 

espacio geográfico unido de dos provincias: de Lima y del Callao, casi 100% 

urbanas, la suma de 49 distritos, o áreas menores que la conforman. El 

crecimiento demográfico fue explosivo, en cincuenta años, pasó de cerca de 2 

Millones de habitantes a más de 9 Millones, en la actualidad. Se extiende desde 

las orillas del mar y en todas las direcciones en un crecimiento urbano 

vertiginoso, que la caracteriza cubriendo el espacio de 100 kilómetros 

cuadrados. La mitad de la población migrante del país vino hacia ella en 

búsqueda de oportunidades.  

a. La ciudad de Lima, en el año 1940, tenía una población de 645 mil      

habitantes, la más grande del país hasta hoy. 

b. En el año 1961, en 21 años, su tamaño poblacional se triplicó hasta 1 

millón 846 mil habitantes.  

c. Para el año 2007, año del primer Censo de Población del presente siglo 

la población de la Capital de la república se quintuplicó, se multiplicó 

por cinco y se estima que en el presente año su población se acerca a los 

10 Millones de habitantes. 
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 A lo largo del siglo veinte, Lima creció en población, en producción, en 

empleo, en educación, en salud, no está exenta de población marginal por el 

crecimiento demográfico y por el empuje de las migraciones internas, que no se 

ha detenido. De otro lado, Lima no ha perdido su atractivo de ciudad que va 

aglutinando más población por su concentración productiva, cerca del 50% del 

PBI peruano, se genera en el departamento de Lima, principalmente en el 

espacio metropolitano, constituyéndose en el centro principal de la industria, el 

comercio y los servicios del país. 
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CAPITULO II 

2.1 Dinámica de la migración interna 

Delgado (2007)  manifiesta la historia demográfica del Perú confirma tales 

hechos, hacia 1940 la mayor parte de la población se encontraba radicada en la Sierra 

sólo más de la cuarta parte de ella residía en la Costa; 30 años más tarde se constata 

que la población del Perú deja de ser predominantemente andina para convertirse en 

costera . 

En efecto, Lima recibe a casi la mitad de los migrantes totales y la mayoría de 

ellos procede de la región de la Sierra. El resto de la Costa ocupa el segundo lugar 

como destino, recibiendo a la cuarta parte del total de migrantes, Igualmente, más de 

la mitad de ellos proviene de la Sierra.  

El análisis de las características personales de los migrantes reviste interés por su 

relación con factores que suelen asociarse a las condiciones influyentes sobre la 

decisión de migrar. A lo largo de la vida de los individuos surgen y se acentúan 

algunos requerimientos, tales como la incorporación a las fuerzas de trabajo y la 

formación de una familia, que además de vincularse con atributos personales puedan 

derivar incentivos para migrar. 

Sánchez (2015) afirma las migraciones internas en el país han sido muy 

dinámicas desde mediados del siglo pasado, a medida que se deterioraban la 

condiciones de vida de la población en ciertas regiones del país, más aún en épocas de 

crisis, los desplazamientos fueron más intensos, generación tras generación, muchos 

los peruanos abandonaron sus lugares de origen en búsqueda de mejores posibilidades 

en otras regiones con mayor potencial económico.  
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- El Censo del año 1940 registró que el 8,9% de la población peruana había 

salido de sus lugares de origen buscando residir en otra parte del territorio 

nacional. 

- Para el año 1961, año del Censo Nacional de Población, dicho porcentaje se 

elevó al 15,0% de la población, fracción importante que se constituía como la 

fuerza migrante interna por esos años, dicha migración se orientó 

principalmente a la ciudad de Lima, la Capital de la República. 

- En el Censo de población del año 1972, dicho porcentaje de movilidad interna 

se elevó al 18% de la población peruana eran momentos de reforma agraria, 

proceso que no logró afianzar a la población principalmente rural en su 

territorio dada la crisis agraria que la reforma no logró superar, generándose 

por el contrario  parcelación de tierras, perdida de capacidades productivas e 

incluso abandono de miles de hectáreas  antes productivas.  

Por las décadas de los 80 y 90 del siglo XX, ese porcentaje de peruanos 

representó el 20% de la población de país, cerca de un quinto de la población peruana, 

residiendo en un lugar diferente al que nacieron, con un acervo de migrantes internos 

de toda la vida de aproximadamente 6 Millones de peruanos hasta la actualidad.  

El trapecio andino, principalmente conformado por los departamentos de 

Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, constituyeron el epicentro del conflicto, por tanto 

el foco de salida de la población de sus lugares de residencia. Las migraciones 

internas, cubrieron el espacio de emigración de miles de peruanos que principalmente 

se trasladaron de las áreas rurales a las urbanas, en un fenómeno generalizado en toda 

la sierra del país. 
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El fenómeno de las migraciones internas si bien se ha atenuado en su 

crecimiento, sigue manifestándose en diversas direcciones, principalmente a las 

ciudades, también a las áreas geográficas con potenciales económicas. Si por los años 

setenta el puerto pesquero de Chimbote por el auge de la actividad extracción y 

transformación pesquera convirtió el desierto en una gran ciudad a hora la 

agroindustria de los departamentos costeros es principal imán, tendencia que se 

observa en norte, centro y sur de la costa peruana, fortalece el crecimiento urbano de 

ciudades intermedias con mayor auge en los últimos veinte años.  

2.1.1 Tendencias de las migraciones internas  

 Sánchez (2015) Respecto a la tendencia de las migraciones internas estas 

muestran disminución hasta los datos del último Censo de población del año 

2007, así lo muestran las cifras de la migración reciente, últimos cinco años 

previos al Censo (2002-2007), comparado con lo que pasó en el quinquenio 

previo al Censo del año 1993. Se observa una disminución tanto en términos 

absolutos como relativos, la migración reciente interdepartamental disminuyó, 

pasó de representar el 8,4% de la población en el año 1993, a 6,2% del total de la 

población en el año 2007, la migración interna interdistrital pasó de representar 

el 16,0% de la población en el año 1993, a 11,8% en el año 2007. La cifra 

absoluta reciente nos señala que, en los últimos cinco años, cerca de 3 Millones 

de peruanos se movilizaron por el espacio geográfico interno, considerando las 

cifras base del último Censo de Población 2007, la tendencia debería mantenerse 

en el quinquenio cercano, 2012-2017, mientras no conozcamos los datos del 

nuevo censo 2017, censo de población. Ahora podríamos afirmar que cerca del 

10% de la población peruana, se moviliza internamente, está cambiando de 

residencia distrital, a lo largo y ancho del país.  
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 El comportamiento reciente de las migraciones internas a nivel 

departamental, que ratifica la tendencia a su disminución por la menor 

proporción de migrantes en casi todos los departamentos del país, estaría muy 

asociada al proceso del crecimiento económico en todas las regiones, 

departamentos, provincias y distritos del país. El crecimiento económico se ha 

descentralizado. Esta descentralización del crecimiento productivo tiene su 

primer correlato el afianzamiento de la fuerza laboral en las regiones en sus 

propios ámbitos. Definitivamente el país bulle en su profundidad con un 

mercado interno creciente que se manifiesta en costa, sierra y selva. 

 Es claro que la disminución en su intensidad, no desaparición, de las 

migraciones internas tiene esta explicación económica de fondo. Los datos que 

se presentan ilustran claramente este proceso, precisando que si bien la 

velocidad de las migraciones internas se ha reducido ésta no se ha detenido. De 

otro lado, no dejamos de mantener la hipótesis de que las migraciones internas 

están íntimamente relacionadas en forma positiva y estadísticamente 

significativa con el crecimiento económico  que posibilita y alimenta la 

movilidad espacial dentro del territorio nacional.  

2.2  Migraciones internas a regiones de reciente crecimiento económico 

Laguna (2011)  nos dice la dinámica económica que vive el país  ya por un 

cuarto de siglo de crecimiento ininterrumpido, está generando nuevos polos de 

desarrollo en el país. En este proceso las migraciones internas están aportando mano 

de obra e intelecto, agregando valor al círculo virtuoso del crecimiento, generación de 

nuevos negocios tras la dinámica del trabajo independiente, estrechamente ligado al 
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hogar productor. Principalmente engarzado al proceso productivo de regiones bastante 

dinámicas en el país. 

Los migrantes internos han desbordado muchos espacios geográficos 

dirigiéndose a otros de reciente crecimiento económico como se viene registrando en 

las cifras de las migraciones internas.  

Hacia el norte del país, las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura marcan 

la pauta del crecimiento económico regional, hacia el sur: Ica, Arequipa, Moquegua y 

Tacna, hacia el oriente en dirección a San Martín, Loreto y Ucayali. Hacia estas 

regiones se desbordan los migrantes cajamarquinos y ancashinos, en el norte, también 

pobladores de la sierra central, Junín, Huancavelica, Pasco y Huánuco hacia la capital 

de la República y el departamento de Ica, próspero departamento muy ligado a la agro 

exportación y hacia el sur, Arequipa, Moquegua y Tacna, potencialmente atrayentes de 

pobladores procedentes, principalmente de Puno y Cusco. 

Estas reflexiones definitivamente describen con certeza lo que acontece en la 

realidad peruana con regiones de reciente progreso económico, bastante insertadas en 

el mercado mundial a partir de la agro exportación, la transformación pesquera, la 

manufactura, en regiones como Ica, La Libertad, Piura o Arequipa. 

En los departamentos del norte como La Libertad, Lambayeque y Piura con 

grandes plantaciones agroindustriales, industria, comercio y servicios pujantes en sus 

ciudades, fluyen pobladores Cajamarquinos de Catervo, Santa Cruz, San Marcos, 

Cajabamba y por supuesto proveedores de mano de obra, para cubrir las exigencias del 

mercado laboral pujante.  
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2.2.1 Provincias expulsoras de población  

 Laguna (2011) nos dice que son provincias del Perú que  según lo 

registrado en los dos últimos censos nacionales tienen tasas negativas de 

migración. Son provincias expulsores de población la gran mayoría de ellas 

están ubicadas en las zonas altas andinas del país las más pobres que exhiben las 

más altas tasas de pobreza. 

 Son 109 provincias, el 56% del total del país en su mayor parte ubicadas 

geográficamente en lo alto de los Andes en la región sierra, zonas con menores 

posibilidades productivas con mucha dependencia en las áreas de cultivo, 

escasez de buenos suelos, falta de agua de riego, con frecuentes periodos de 

sequía que afecta la producción agropecuaria, con heladas y friaje. 

 Gran parte de las migraciones internas del área rural hacia el área urbana 

proviene de las provincias más pobres de los departamentos: 

- Piura (Ayabaca, Huancabamba Morropón), 

- Amazonas (Luya, Utcubamba, cuna de los antiguos Chachapoyas),  

- Ancash en pleno callejón de Huaylas (Aija, Antonio Raimondi;     

Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Corongo, Huari, Huaylas, Pallasca y 

otras 

- Cajamarca (Cajabamba, Celendín, Chota, Cutervo, San Marcos, San 

Miguel, Hualgayoc,  

- Junín en las provincias altas del rico Valle del Mantaro (Concepción, 

Junín, Tarma, Yauli). 

- Huancavelica (Angaraes, Castrovirreyna, Tayacaja). 
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- Puno (Azángaro, Chucuito, Huancané, Lampa, entre otras), provincias 

donde se exhiben las mayores carencias del país.  

En este grupo de provincias también están incluidas algunas de costa y 

principalmente de la selva, es evidente que se desplazan a las zonas de mayor 

progreso, de mayor crecimiento donde tienen mejores posibilidades de empleo y 

de mejores condiciones de vida. 

Sánchez (2015) manifiesta este análisis o recuento geográficamente amplio 

de nuestro país que estas provincias no sólo sufrieron los embates de las crisis 

económicas, de los años 70, 80 y 90, sino también los efectos directos de los 

conflictos sociales e incluso víctimas de la presencia terrorista en los años 80 y 

90 del siglo pasado, especialmente en las provincias más pobres alto andinas, 

como en el trapecio de los Andes: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. 

En la actualidad, la situación ha cambiado configurándose en la realidad 

del país no sólo un proceso de tranquilidad y paz social que está permitiendo el 

crecimiento económico con estabilidad, sino además que la problemática social 

se viene atenuando y atacando con mejores argumentos reduciéndose los altos 

niveles de pobreza, con mejoras en empleo e ingreso, lo cual a su vez coadyuva 

a la disminución de las migraciones internas que ha experimentado el país. 

 

2.3  Impactos de las migraciones internas en zonas de pobreza extrema. 

Laguna (2011)  manifiesa si bien las migraciones internas posibilitan que 

muchos pobladores al cambiar de residencia logren mejorar las condiciones de vida de 

ellos y sus familias al mismo tiempo ése proceso de salida, genera en los lugares de 
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origen impactos negativos al profundizar las brechas sociales y económicas que 

exhiben respecto a otras zonas del país. Generan vulnerabilidades de diversa 

naturaleza en lo productivo, restando capacidades en lo familiar generando pérdidas de 

miembros del hogar y en lo demográfico, al salir los más jóvenes, afectando las 

capacidades poblacionales de esas zonas y generalmente avejentando la población. 

Con la evidencia estadística del Censo Nacional 2007, se constata que el mayor 

flujo de emigrantes internos proviene de las zonas más deprimidas del país, en 

términos económicos y sociales. 

Asimismo, la pobreza extrema es decir, la incapacidad del poblador de adquirir 

una canasta mínima alimentaria, en el área rural afecta al 16,0% de la población de 

dicha área, y en la sierra rural dicho porcentaje se eleva al 19,0%. En estos 

departamentos altos andinos la mayor parte de la población se dedica a la agricultura y 

a la crianza de ganado. 

Este es un ángulo nada favorable de las migraciones internas, especialmente para 

la pequeña producción que impacta negativamente en el territorio y se suma a otros 

factores adversos como el cambio climático que amenaza a las familias principalmente 

campesinas. Más aún, cuando estas áreas del país van perdiendo población, por las 

migraciones, que les restan posibilidades. 

         Para Rodríguez y Busso (2009) la selectividad de la migración también modifica 

la composición social de las zonas de origen y destino dependiendo del modo en que 

opere esta selectividad, puede contribuir a generar trampas de  pobreza si las zonas 

más pobres tienden a perder población calificada y en edad laboral. 
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CAPITULO III 

3.1 Otras condicionantes de las Migraciones Internas 

    Laguna (1999 ) manifiesta las migraciones internas en el Perú cuya relación con 

los aspectos demográficos, sociales y económicos, se complementa con una visión del 

territorio, cuyas características condicionan los desplazamientos poblacionales. 

    Existe la suficiente evidencia que permite afirmar que regiones, áreas o zonas 

más ricas, con mayor dotación de recursos, son polos de atracción migratoria, aquellas 

regiones, áreas o zonas con menores recursos naturales, difíciles de explotar, 

dificultades en la interconexión por lo difícil de su geografía, generalmente en las 

zonas más agrestes, en la alturas inaccesibles, son áreas que posibilitan la salida de 

población. Siempre en el trasfondo están los argumentos de una migración 

principalmente de carácter laboral.  

    El Perú, está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur a la 

orilla del océano Pacífico con regiones naturales muy ricas en recursos naturales con 

su territorio atravesado por la cordillera de los Andes, de altas montañas, en cuyas 

laderas y partes bajas se acondicionan laderas y valles fértiles. Hacia la costa con 

tierras irrigadas por la desembocadura de los ríos en el Pacífico y con grandes 

proyectos de irrigación que han dado fertilidad al desierto, tierras que permiten la 

agricultura de exportación y del pan llevar. Por lo demás, en la costa se encuentran 

concentradas las principales ciudades del país, urbes que se han convertido en grandes 

polos de desarrollo del país.  

 Y en el otro extremo, hacia el oriente peruano hacia el llano amazónico, se 

extiende un territorio, surcado por ríos, que dan vida a la pesca continental, en 

extensiones de tierras de inmejorable riqueza con ricos bosques y tierras fértiles aptas 
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para la agricultura. Con una gran biodiversidad que hay que preservar para el futuro de 

los pueblos es que las migraciones internas principalmente se han orientado hacia la 

costa, litoralizando la residencia de la población peruana y hacia la ceja de selva y 

selva, hacia extensos territorios  muy ricos en explotación y por explotar.  

 Pulgar ( )en estos dos extremos de la naturaleza peruana se ha profundizado la 

agricultura peruana, incluso con técnicas muy modernas en tanto en lo alto de los 

Andes más del 60.0% de unidades agropecuarias del país, pequeñas unidades 

tradicionales que se van insertando en el mercado pero que a su vez, por ser 

producción con pocas capacidades, propicia la emigración temporal y circular de su 

población, en determinados periodos del año que coinciden con los descansos del ciclo 

productivo agrícola y también con migración permanente. Javier Pulgar Vidal: “Las 

ocho regiones naturales del Perú”.  

3.1.2 Nuevos polos de desarrollo 

  Según Sánchez (2015) en el presente trabajo se ha identificado al interior 

del país cinco ejes de crecimiento económico sostenido, la selección y formación 

de estos ejes responde a criterios propios de la presente investigación, como se 

ha señalado, tiene como fundamentos principales. La continuidad geográfica, 

cierta similitud en las actividades económicas que desarrollan: pesca industrial, 

agroindustria, manufacturas diversas, están muy conectadas con el sector 

externo, y porque se han convertido en centros de atracción económica y social 

para cientos de miles de migrantes internos, estos cinco ejes son: 

 Eje Piura-Lambayeque-La Libertad. 

 Eje 2-. Ancash-Lima-Ica. 

 Eje 3-. Arequipa-Moquegua-Tacna. 
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 Eje 4-. San Martín-Loreto-Ucayali. 

 Eje -. Cusco-Madre de Dios.  

  En estos cinco ejes se han fortalecido con el desarrollo de la industria, 

comercio y servicios, que a su vez engarzan todo el eje de ciudades intermedias 

y menores, conexas. Estas ciudades, centros financieros y económicos de sus 

respectivas regiones, han tenido en las últimas décadas un crecimiento urbano 

impresionante.  

  De otro lado, la actividad de captura y transformación pesquera da cuenta 

del empleo de gran cantidad de trabajadores, muchos de ellos pescadores 

artesanales. También en Piura además del desarrollo agroindustrial, la actividad 

de explotación de hidrocarburos lo califica como una de las principales regiones 

de provisión de hidrocarburos.  

  El eje Ancash-Lima-Ica, en cuyo espacio geográfico está la principal 

ciudad del país, donde se genera gran parte de la riqueza nacional, con pujante 

desarrollo de la manufactura, la construcción, el transporte, las finanzas, el 

comercio y los servicios. Ancash al norte e Ica al sur, regiones insertadas en el 

comercio mundial por el desarrollo agroindustrial y de la pesca de 

transformación que viene dinamizando el mercado interno peruano y por cierto 

asimilando grandes contingentes poblacionales de inmigración. 

 Más al sur y a lo largo de la costa destacan Arequipa-Moquegua-Tacna, 

cuyo crecimiento y condiciones de vida de su población ha mejorado 

sustantivamente en los últimos años. Destaca la actividad de la minería metálica 

con destino al exterior, también el desarrollo agroindustrial, pesquero, con 

ciudades cuya dinámica actividad manufacturera sobresale como en Arequipa, la 
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ciudad del Misti. Las ciudades de Moquegua y Tacna, han recibido enormes 

contingentes de inmigrantes internos. 

 En esta realidad del Perú de hoy se han identificado además las principales 

regiones abastecedoras de mano de obra, proveedoras de fuerza laboral 

migrante, que como nexos intermedios seccionan al Perú de hoy, en norte, centro 

y sur.  

  En el centro está el departamento de Junín, la bisagra de todo el bloque 

regional andino, Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica, la despensa de Lima, 

que está unida al occidente hacia el pacífico y hacia el oriente amazónico, como 

en un gran bloque central del país. Junín, región de emigración neta, engarza 

cual bisagra la economía central del país, su característica de expulsor de 

población, principalmente hacia Lima y Callao, a la vez centro gravitante del 

progreso peruano. 

  Una tercera región, que a través de la migración interna engarza todo el sur 

peruano es Puno, con la idiosincrasia de su gente, hábiles comerciantes a la vez 

grandes emprendedores que cual invasión han dinamizado Arequipa, Moquegua 

y Tacna.  

 Un proceso de reversión migratoria que aunque sueño utópico, se aminore 

en sus flujos internos a partir del potenciamiento de estas tres regiones el 

proceso de integración nacional podría tener un impulso enorme. En este 

esfuerzo la conectividad es trascendente, la carretera longitudinal de la sierra, es 

un buen paso, pero se requiere además la conectividad horizontal, es decir una 

nueva carretera central hacia el oriente peruano es urgente de igual forma al 

norte y sur. Hay mucho por hacer mirando el mapa de la geografía nacional y 
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sobre ella la población, por supuesto la potente e inmensa movilidad interna, de 

ida y vuelta, que caracteriza al Perú de hoy. 
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CONCLUSIÓN 

 Las conclusiones del presente trabajo pueden resumirse de la siguiente manera:  

 El fenómeno migratorio interno en el Perú cumple las características establecidas por 

los movimientos migratorios universales: traslado de grupos poblacionales de áreas 

de menor desarrollo a áreas de mayor desarrollo.  

 Incremento de la población urbana del país a expensas de la población rural. 

 Dicho incremento se produce en base a poblaciones jóvenes.  

 Disminución de la población económicamente activa de las áreas rurales. 

 El envejecimiento relativo de los núcleos rurales. 

 La necesidad de establecer políticas de descentralización adecuadas que puedan 

mitigar este fenómeno. Sé desarrolló con la asesoría del docente y se obtuvo 

informaciones de fuentes electrónicas, bibliográficas y libros. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere que el trabajo monográfico a resolver debe tener un esquema 

establecido a seguir y ser proporcionado al estudiante para desarrollar con 

mayor eficiencia de acuerdo a las normas establecidas por la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

 

 Sugiero que los trabajos desarrollados de acuerdo al método de APA, sean 

facilitados a los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, para 

que puedan tener referencias al realizar trabajos de esta índole.  

 

 Los temas  desarrollados  en los trabajos monográficos deben estar en  la 

biblioteca de la UNH, para que les sirva como referencia a  los estudiantes de 

la facultad de Ciencias Sociales y demás estudiantes. 
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