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Resumen: En el marco de la pandemia del COVID-19 se produjo un éxodo en Lima, capital de 

Perú. Este hecho, tratado en un artículo publicado recientemente, nos incentivó a investigar 

algunos temas respecto de las migraciones internas en el país. El objetivo en esta oportunidad 

es caracterizar las migraciones ocurridas en los últimos años, en un contexto de cambios a nivel 

global, nacional y local. Se pretende identificar y mensurar algunos condicionantes de los flujos 

migratorios, procurando, al mismo tiempo, apuntar su correlación con aspectos del proceso 

migratorio y del desarrollo regional. Los indicadores encontrados sugieren crecimiento 

económico a nivel nacional, el que no alcanza a todas las regiones. Serán analizadas 

informaciones de departamentos correspondientes a regiones seleccionadas, con base en datos 

del período 2007-2019 producidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. 

El artículo ofrece algunas pistas a modo de conclusión que sirven para artículos posteriores. 

 

Palabras-clave: migraciones internas, desigualdad regional, descentralización. 

 

 

Migrações internas recentes no Peru: Análise quantitativa 

de aspectos espaciais e sociodemográficos 

 

Resumo: No contexto da pandemia da COVID-19, ocorreu um êxodo em Lima, capital do Peru. 

Esse fato, abordado em artigo publicado recentemente, nos motivou a investigar algumas 

questões relativas à migração interna no país. O objetivo nesta oportunidade é caracterizar as 

migrações ocorridas nos últimos anos, em um contexto de mudanças nos níveis global, nacional 

e local. O objetivo é identificar e medir alguns condicionantes dos fluxos migratórios, ao mesmo 

tempo em que tenta apontar sua correlação com aspectos do processo migratório e do 

desenvolvimento regional. Os indicadores encontrados sugerem crescimento econômico a nível 

nacional, que não atinge todas as regiões. Serão analisadas informações dos Estados 

(Departamentos) selecionados, com base em dados do período 2007-2019 produzidos pelo 

Instituto Nacional de Estatística e Informática-INEI. O artigo oferece algumas pistas de 

conclusão que servem para artigos posteriores. 

 

Palavras-chave: migrações internas, desigualdade regional, descentralização. 

 

 

Recent Internal Migrations in Peru: Quantitative Analysis 

of Spatial and Socio-Demographic Aspects 

 

Abstract: Within the framework of the COVID-19 pandemic, there was an exodus in Lima, 

capital of Peru. This fact, addressed in a recently published article, encouraged us to investigate 

some issues regarding internal migration in the country. The objective of this opportunity is to 

characterize the migrations that have occurred in recent years, in a context of changes at the 
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global, national and local levels. It is intended to identify and measure some conditions of 

migratory flows, trying, at the same time, to point out their correlation with aspects of the 

migratory process and regional development. 

The indicators found suggest economic growth at the national level, which does not reach all 

regions. Information from departments corresponding to selected regions will be analyzed, 

based on data from the period 2007-2019 produced by the National Institute of Statistics and 

Informatics-INEI. The article offers some conclusion clues that serve for later articles. 

 

Keywords: internal migration, regional inequality, decentralization. 

 

 

1. Introducción 

Los trabajos sobre la migración en Perú en las últimas décadas tienen como foco 

principal la migración internacional. Con la implementación del modelo de desarrollo 

neoliberal en la década de 1990, se incrementaron los flujos migratorios hacia el exterior 

llegando a alcanzar alrededor del 10% del total de la población del país en la década de 2000. 

Los peruanos que emigraron eligieron como destino países de varios continentes del mundo, de 

modo que ahora se conoce este fenómeno de movilidad humana como Diáspora peruana 

(GERMANA, 2012). 

La pandemia del COVID-19 en el Perú, como en todos los países en los que se expandió, 

evidenció las vulnerabilidades existentes en la sociedad como la fragilidad de los sistemas de 

salud y la precaria situación de ciertos segmentos de la población, a lo que se sumó el impacto 

de las medidas de aislamiento social, que profundizó la crisis económica obligando a la 

población más afectada por esas medidas a abandonar las ciudades rumbo a su ciudad natal, por 

la imposibilidad de permanecer en ellas. Entre los eventos ocurridos en las ciudades del país se 

destacó el ocurrido en la capital, llamado el Éxodo de Lima a regiones2, ampliamente difundido 

por los medios de comunicación, por las dimensiones del caso y la forma en que las personas 

salieron “huyendo para volver a su ciudad de origen”. 

Los hechos relatados arriba motivaron el interés en el estudio de las migraciones internas 

en el país. Un primer resultado fue el artículo sobre los retornantes de la pandemia, 

Desplazamiento Interno y COVID-19: El caso del Perú, publicado recientemente (WATSON, 

2021). En este trabajo se apuntaron algunos temas de investigación como el desequilibrio 

                                                           
2 En el Éxodo de Lima, se estima en 340 mil las personas que abandonaron la capital, en un período de 5 meses 

(entre marzo y julio de 2020). La mayor parte conformada por retornantes, es decir, inmigrantes del interior del 

país que residían en la capital y otros que regresaban del exterior, además de personas que se encontraban 

temporalmente, como visitantes o en busca de diversos servicios, como el de salud.  
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regional, la importancia de las migraciones internas en décadas recientes y la preponderancia 

de la capital, Lima, como centro de atracción de las migraciones internas. El objetivo de este 

texto es presentar una reflexión sobre la migración interna en el país en los últimos años, para 

tal se analizan algunos aspectos condicionantes relativos a la dinámica poblacional, a la 

situación del agro y a características socioeconómica de la población migrante, y se comparan 

las diferencias entre departamentos, considerando primordialmente datos de los censos de 

población entre 2007-2019. Se optó por tratar más adelante el caso de Lima. Este estudio de 

carácter cuantitativo tiene como referencia la investigación realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, para el período 1993 y el 2007 (INEI, 2009). Se pretende que los 

resultados brinden algunas pistas que sirvan para posteriores investigaciones. 

El artículo consta de cinco partes. Además de la introducción, la Parte 2 presenta 

aspectos de la coyuntura relacionados a la situación económica y el desarrollo desigual; unas 

líneas sobre la importancia de las migraciones internas y el contenido semántico. La Parte 3 

contiene los resultados de la investigación, aspectos de la dinámica de la población en relación 

a las migraciones, los saldos migratorios; La Parte 4 se refiere a los condicionantes estructurales 

de las migraciones, relativas a la estructura agraria y a los niveles de pobreza de los espacios 

seleccionados y, por último, las Consideraciones finales en la Parte 5. 

 

2. Aspectos de la coyuntura 

 

Situación económica - Organismos internacionales, bien como estudiosos del modelo 

de exportación de la economía resaltan tanto las políticas económicas desarrolladas cuanto las 

condiciones adecuadas, favorables a la inversión extranjera, por ejemplo, como generadores de 

un importante crecimiento económico del país en las últimas décadas. Según el Banco Mundial 

(2017), la economía del país creció a un ritmo cercano al 6 % durante la última década, y al 4,7 

% por año, en promedio, durante los dos últimos decenios (p. 6). Este mismo informe señala 

que “el ingreso per cápita se ha triplicado con creces durante los últimos 15 años, y llegó a USD 

6206 en 2016”. Además, entre 2004 y 2015, de 30 millones de peruanos, 9 millones salieron de 

la pobreza. La pobreza moderada disminuyó del 58 % al 22 % de la población, y la pobreza 

extrema bajó del 16 % al 4 % (p. 6). 

Por otro lado, otros indicadores señalan la inestabilidad del modelo en su dependencia 

de condiciones externas, como los precios y el acceso al mercado internacional, que afecta 

nuestra economía. Así, en el mismo documento se encuentra que “el impacto negativo en los 
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términos de intercambio, desplazó al Perú de su trayectoria de rápido crecimiento al reducir 

tanto las exportaciones como las inversiones privadas y  

el consumo interno”. Mas, los índices de disminución en los valores de la economía son 

resultado también de la propia estructura que “presenta deficiencias como bajos niveles de 

productividad, las marcadas disparidades geográficas en el acceso y la calidad de los servicios 

públicos básicos” (p.7). Estos aspectos apuntan a la baja participación del estado, tanto del 

gobierno central como de los regionales, en la administración de las cuestiones públicas.  

La dinámica de la economía del país depende no solo de las reformas de las políticas 

económicas y el volumen de la inversión extranjera, sino también de los cambios a nivel 

mundial, siendo estos que en los últimos años “provocaron la desaceleración de la economía, 

en que el PIB que pasó de crecer entre 2004 y 2013 a una tasa anual media del 6,2 %, a una tasa 

de 2,4 % en 2014 y al 3,3 % en 2015 (p. 10). 

Desarrollo desigual y las políticas de descentralización - La constatación del desarrollo 

desigual de las regiones en el país, da inicio en la década de 1980 al debate sobre la 

descentralización (GONZÁLEZ, 1982). A partir de ello se llegaron a implementar medidas 

como la creación de los gobiernos locales, impulsándose al mismo tiempo la inversión 

descentralizada mediante las CORDES (INEI, 2009, p. 22). Con esto se pretendía alcanzar 

equidad socioeconómica de la población, que se expresase en la disminución de la desigualdad 

regional. Retomado el tema en la década de 2000, se reactiva el proceso de descentralización 

para atender las demandas de la población adoptándose cambios en la asignación del gasto 

público. En este período, entonces, se aumentaron los gastos de los gobiernos regionales “del 

13,5% a 25,0% y el de los gobiernos locales del 10,9% a 17,4%” (p. 23). Se señala también que 

se incrementó la transferencia de recursos a los departamentos de 2 211,6 a 3 642,7 millones 

de soles, lo cual ha incidido también en un incremento per cápita. Sin embargo, debido a que 

este aumento tuvo como fuente principal las transferencias provenientes del canon (minero, 

petrolero, hidro-energético, etc.), fueron pocos los departamentos beneficiados 

significativamente. (p. 23). 

Sobre las Migraciones Internas. 

Migraciones internacionales y Migraciones internas - Las migraciones Internacionales 

ocupan lugar de destaque en tiempos recientes en el país. De un total de 33 millones de 

peruanos, alrededor de 3 millones emigraron en las últimas décadas. Las migraciones internas, 

a pesar de no tener ese destaque en la literatura respectiva, sin embargo, reportaron un monto 

bastante superior, así tenemos que mientras las migrantes internacionales son el 8% de la 
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población, los migrantes internos superan los 6 millones, que constituye el 21% de la población 

total del país (Cuadros 1 y 2). 

Contenido semántico - Según la Organización Internacional para las Migraciones-OIM 

(2015, p. 14), migraciones internas son las que ocurren al interior de las fronteras nacionales. 

Las migraciones internas, así como las migraciones internacionales, se constituyen de flujos 

diferentes de población, siendo parte de estos los migrantes económicos y los desplazados 

internos. Migrantes económicos se definen a los que emigran por voluntad propria. En la década 

de 1990 las políticas neoliberales promueven este tipo de migración. El término desplazado 

tiene como característica la noción de ‘forzado’. En la historia del Perú destaca, en la década 

de 1980, los desplazados por el conflicto político de Sendero Luminoso; por desastres naturales 

las experiencias se relacionan a: eventos sísmicos (terremotos); huaycos e inundaciones y, 

últimamente, los que se ven obligados a salir de sus lugares de residencia por proyectos de 

desarrollo (de la minería, agro-industriales (construcción de reservorios, etc.). (p. 15). En 2020 

se produjo desplazamientos inéditos, de retornados (son los que dejan su lugar de residencia 

permanente para volver a su ciudad natal), originados por la pandemia del COVID-19. 

 

3. Resultados de la investigación 

3.1 Aspectos de la dinámica de la población 

Evolución de la Población Migrante 2007-2017 - La población total del país, entre 2007 

y 2017, presenta un crecimiento del 10,68%, porcentaje inferior al presentado en el período 

1993-2007, del 24,65%. Se constata incremento en términos absolutos y disminución en 

términos relativos (Cuadro 1). 

La población migrante presenta tendencia de crecimiento similar a la población total, 

observándose un aumento del 10,12% en el período 2007-2017, y del 24,22% en el período 

1993-2007. Se constata que la población migrante sigue la tendencia de crecimiento observada 

para la población total, tanto en términos absolutos como relativos (Cuadro 2). 

      C. 1. MAGNITUD Y CRECIMIENTO  

           POBLACIONAL PERU 1993-2017. 

  

Población 

Total/miles Incremento 

Años   Absoluto % 

1993 22639443     

    5581321 24,65 

2007 28220764    

    3016621 10,68 

2017 31237385     
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C. 2. POBLACION MIGRANTE. MAGNITUD Y  

                  CRECIMIENTO 1993-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporción de la población migrante con relación a la población total. 

En este ítem se mide la proporción de la población migrante con relación a la población 

total del país, entre 1993 y 2017, siendo de 20% en 1993, de 19.9% en 2007 y de 19.8% en 

2017. Los datos constatan que la proporción de la población migrante con relación a la 

población total se mantiene aproximadamente en el mismo nivel entre 2007 y 2017, y que estos 

son semejantes al observado en 1993 (Cuadro 3). 

 
      C. 3. POBLACION MIGRANTE EN RELACION A 

                 LA POBLACION TOTAL  1993-2017. 

  

Población 

total/miles 

Población 

migrante % Diferencia 

1993 22639443 4534545 20,0294   

        -0,06 

2007 28220764 5633206 19,96121   

        -0,10 

2017 31237385 6203818 19,86023   

Fuente: elaboración propia, con base en datos del censo INEI. 

 

Población migrante: departamentos como focos de expulsión y de atracción. 

El Perú tiene una división política, administrativa y territorial que comprende 24 

departamentos y una provincia constitucional (El Callao). Estos se encuentran localizados en 

tres fajas territoriales de norte a sur: costa, sierra y selva. Los datos a continuación, 

corresponden a 23 departamentos, dado que, como fue mencionado en la Introducción, el 

departamento de Lima y la provincia Constitucional, que constituyen una conurbación, fueron 

excluidos de este análisis.  

 

 

  

Población 

migrante/miles Incremento   

Años   Absoluto % 

1993 4534545     

    1098661 24,22 

2007 5633206     

    570612 10,12 

2017 6203818     
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3.2 Saldos Migratorios 

 

Los Saldos Migratorios - SM expresan la relación entre los flujos de inmigrantes y 

emigrantes. El SM es negativo cuando el dato referente a la emigración supera el de la 

inmigración, siendo lo contrario para SM positivo. 

Enseguida se estudiará los datos referidos a los SM de los 23 departamentos, que 

constituyen nuestro universo de estudio. La figura 1. muestra que hay número mayor de 

departamentos con SM negativo. De los 23 departamentos seleccionados, son ocho los que 

presentan SM positivo contra 15 con SM negativo. Así mismo, se puede observar que entre 

2007 y 2017 se produjo variaciones notorias de los saldos, sea de incremento o de disminución. 

 

F. 1 Saldos Migratorios por departamento 1993-2017. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de censos del INEI. 

 

De los 8 departamentos con SM positivo, cinco se encuentran en la costa y tres en la 

selva. En este cuadro llama la atención, el aumento en SM positivo en los departamentos de 

Madre de Dios y Ucayali. Madre de Dios continúa una tendencia observada en el período 

anterior, en que el crecimiento de la inmigración está asociada a la extracción del oro en la 

región. Y es probable que otro factor esté asociado a este hecho, la construcción de la carretera 

Interoceánica, que ha aumentado la interconexión no solo con localidades del país sino con las 

de Brasil y Bolivia.   
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Fig. 1.  SALDOS MGRATORIOS 1993/2007-2007/2017

POR DEPARTAMENTO (Miles). 
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Por último, en este ítem, departamentos con SM positivo, se destaca que cuatro son 

fronterizos: Tumbes (costa norte); Moquegua y Tacna (costa sur) y Madre de Dios (selva). 

             Departamentos con SM Positivo. 

             Costa                                             Selva 

Arequipa        Moquegua                Madre de Dios                                        

Tumbes         Tacna                        San Martín 

Ica                                                   Ucayali  

 

Departamentos con SM Negativos. 

 De los 15 departamentos con SM negativo, cuatro departamentos se encuentran en la 

costa, ocho en la sierra y tres en la selva. 

                     Departamentos con SM negativo. 

Costa                                     Sierra                                         Selva 

Ancash                      Apurímac      Huancavelica                Amazonas 

La Libertad               Ayacucho      Junín                             Huánuco 

Lambayeque             Cajamarca     Pasco                             Loreto 

 Piura                         Cuzco           Puno 

                                                                            

Los datos muestran que son los departamentos de la sierra los que expulsan más 

población. Con ello se observa que hay una continuación de la tendencia presentada en el 

período anterior. De los 13 departamentos con mayores saldos negativos em el período 2007 – 

2017, 9 pertenecen a la sierra, dos a la selva y uno a la costa. Además, son los departamentos 

con nivel alto de saldo negativo que han sufrido incremento en el período en foco. Vale destacar 

entre estos el departamento de Cajamarca, que es asiento de proyectos mineros importantes, 

pero en donde se han producido conflictos sociales y políticos en tiempos recientes. 

Son dos departamentos que han disminuido su flujo de emigrantes: La libertad e Ica. El 

departamento de Ica inclusive pasó de ser expulsor a polo de atracción de población. Ica se 

destaca por presentar una diversidad de proyectos de desarrollo, en particular del sector agro-

exportador. En los departamentos de La Libertad y Lambayeque se han implementado 

proyectos de agro-exportación, sin embargo, mientras en La Libertad ha bajado en su saldo 

migratorio, en Lambayeque ha aumentado. Esta información puede sugerir otras causas 

asociadas a la salida de la población de sus lugares de origen, como ejemplo, buscar mejores 

servicios especializados como educación y salud. Actualmente, las familias de buena condición 

económica de Lambayeque envían a sus hijos a estudiar a las universidades de Piura y Trujillo 

(La Libertad).3 

                                                           
3 Departamentos con universidades de renombre: UNT, tradicional estatal y UDEP privada, de reciente 

formación. ::UNT:Universidad Nacional de Trujillo:: (unitru.edu.pe);  

https://unitru.edu.pe/
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4. Algunos condicionantes estructurales de las migraciones – se trata de aspectos de la 

estructura agraria y los niveles de pobreza 

 

Sobre la estructura agraria.  

Se analiza la evolución de las propiedades en el agro considerando las Unidades 

Agropecuarias-UA según tamaño y superficie, existentes entre los años 1994 y 2012. Las UA 

están clasificadas en cinco tipos, según el tamaño en hectáreas-Ha., consideradas entre las de 

“menos de 5 Ha.” a “50 Ha. y más”. 

Los Cuadros 4 y 5 presentan variaciones importantes relativas al número como al 

tamaño de las UA, entre 1994 y 2012. Se observa incremento del número en las UA de menor 

tamaño (con menos de 5 Ha.), que pasaron del 70% del total de unidades, para 79%. Mientras 

ocurre lo contrario en todas las otras UA. Estas variaciones se producen tanto en términos 

relativos como absolutos. 

Los datos relativos a la superficie de las UA presentan un cambio diferente: las de menor 

tamaño mantienen su importancia relativa (5,8%); las UA de tamaño intermedio disminuyen su 

importancia relativa, mientras que las unidades de mayor tamaño presentan un fuerte 

incremento en la extensión de superficie, que pasan de representar el 77% del total de la 

superficie al 80,94%. Este cambio se produce también en valores absolutos, siendo más alto en 

las unidades de mayor tamaño, que presenta incremento de más de 3 millones de Ha., en cuanto 

es de 200 mil Ha. en las de menor tamaño, en el mismo período.   

Los resultados observados sugieren dos situaciones, de un lado que se ha producido una 

concentración de las tierras, estas están en número menor de UA de mayor tamaño, 

aumentándose la extensión de la superficie correspondiente. De otro lado, a pesar de que las 

unidades de menor extensión hayan presentado un incremento poco significativo, es un 

indicador de la importancia de los cultivos de pequeñas unidades agrícolas; hecho que indica la 

demanda por auxilio de varios aspectos para la agricultura familiar y, en general, para los 

agricultores en pequeña escala. 

 

 

 

 

                                                           
Universidad de Piura - UDEP | Carreras | Matrícula 2021 (estudiaperu.pe) 

https://estudiaperu.pe/universidades/universidad-de-piura/
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C. 4.  NÚMERO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGÚN 

TAMAÑO PERU 1994. 

Tamaño de la unidad 

agropecuaria 

Unidades agropecuarias 

1/ % Superficie (Ha.) % 

Total  1 751 091 100 35 584 388 100 

Menos de 5 Ha. 1 224 691  70 2 068 659  5,8 

De 5 a 9,9 Ha. 245 090  14 1 624 636  4,6 

10 a 19,9 135 198  7,7 1 772 689  5 

20 a 49,9 84 114  4,8 2 442 586  6,9 

50 y más 53 174   3 27 418 667  77 
1/ Comprende a unidades agropecuarias con tierras. 

Fuente: elaboración propia, datos del INEI 

 

 

C. 5.  NÚMERO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGÚN 

TAMAÑO PERU  2012. 

Tamaño de la unidad 

agropecuaria 

Unidades agropecuarias 

1/ % Superficie (Ha.) % 

Total 2213506 100 38742464,51 100 

Menos de 5 Há. 1754415 79,2596 2268752,29 5,8 

De 5 a 9,9 há 218564 9,87411 1418311,41 3,6 

De 10 a 19,9 há 118274 5,34329 1522078,22 3,9 

De 20 a 49,9 há 75435 3,40794 2172245,04 5,6 

De 50 a más 46818 2,11511 31361077,53 80,94 
1/ Comprende a unidades agropecuarias con tierras. 

Fuente: elaboración propia, datos del INEI. 

 

Conforme algunos estudios (YAMADA, 2012), se puede considerar que la actividad 

agrícola es una fuente de sobrevivencia de cierta proporción de población rural de menores 

recursos económicos, y dado que las personas emigran de ciudades menores para ciudades de 

mayor tamaño, lo hacen principalmente en busca de servicios en otros sectores de la economía 

para complementar su ingreso percibido en la actividad agrícola. Esta hipótesis puede confirmar 

la importancia de las migraciones internas, en las que surgen demandas a ser atendidas por 

medio de políticas públicas, a nivel local.  

 

Indicadores sociales - Los niveles de pobreza de la población. 

Entre 2007 y 2017 se observa una mejoría en los niveles de pobreza de la población en 

general. Hay una reducción de los índices de pobreza, así como la clasificación de los grupos 

pasa de 6 a 5, entre 2007 y 2017. En 2007 los menores índices se encuentran entre el intervalo 

menor de 10,1 – 17,6, y el intervalo mayor de 81,0 – 89,0, siendo que en 2017 estos intervalos 
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son de 2,1 y 4,8, y 43,1 – 52,0, respectivamente. Como se puede apreciar, los índices más altos 

se han reducido en niveles de aproximadamente un 45%. Por ejemplo, de 81,0 -89 para 43,52, 

etc. (Cuadro 6). 

 

C. 6. PERÚ: GRUPOS DE DEPARTAMENTOS CON NIVELES DE POBREZA 

ESTADÍSTICAMENTE SEMEJANTES, 2007- 2017. 
 

AÑO GRUPO DEPARTAMENTOS 

Intervalos de 

confianza al 95% 

Inferior 
Superio

r 

2007 

Grupo 1 Huancavelica       81,0 89,0 

Grupo 2 Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco   66,4 71,4 

Grupo 3 Amazonas, Cusco, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín 54,2 59,9 

Grupo 4 Áncash, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ucayali 39,1 49,9 

Grupo 5 Arequipa, Ica, Lima 1/ Moquegua, Tacna, Tumbes 22,5 29,7 

Grupo 6 Madre de Dios     10,1 17,6 

2017 

Grupo 1 Cajamarca       43,1 52,0 

Grupo 2 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 

Loreto, Pasco, Puno 
33,3 36,8 

Grupo 3 Áncash, Cusco, Junín, La Libertad, Piura, San Martín 23,0 26,2 

Grupo 4 

Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Provincia 

Constitucional del Callao, Provincia de Lima 2/, Región 

Lima 3/, Tacna, Tumbes, Ucayali 

12,1 14,6 

Grupo 5 Ica, Madre de Dios 
    

2,1 4,8 

 

Nota 1: Los valores del intervalo corresponden a los límites inferior y superior de cada grupo robusto. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 

 

En ambas fechas analizadas, los departamentos de los grupos 1,2 y 3, presentan los 

índices más altos de pobreza. Estos departamentos se ubican en la sierra y en la selva. Los 

grupos con los índices más bajos de pobreza, Grupo 4 y 5, concentran a los departamentos de 

la costa, y solo dos de la selva.  

Sin embargo, podemos decir, que a pesar haber ocurrido una disminución en los niveles 

de pobreza, los departamentos de los grupos 1 y 2, aún presentan altos niveles de pobreza, por 

ejemplo, el departamento de Cajamarca está en el Grupo 1, y en el Grupo 2 están Apurímac, 

Ayacucho, Huancavelica, Pasco y Puno, 5 departamentos de la sierra, y Amazonas, Huánuco y 

Loreto, tres departamentos de la selva, con índices de pobreza superior al 33,3%, lo que 

significa un tercio de la población del departamento..  

Si se compara estos resultados con los datos relativos a la migración, se constata que los 

departamentos que presentan altos niveles de pobreza son los que presentan SM negativos, y 

en niveles altos, como es el caso de Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Ancash, etc. 
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Entre tanto, los departamentos de los Grupos 4 y 5, con niveles de pobreza inferiores al 12,1%, 

a su vez, presentan SM positivos y con tendencia creciente, Ica (costa) y Madre de Dios (selva); 

a los que se suman otros 5 departamentos de la costa y solo uno de la selva. 

 

7. Consideraciones finales 

 

En este artículo fueron presentados algunos datos sobre la dinámica migratoria en el 

período 2007 - 2017. El esfuerzo aquí realizado tuvo como objetivo mostrar algunos indicadores 

de carácter cuantitativo con la finalidad de sugerir algunas hipótesis explicativas del fenómeno 

de la migración interna.  

Los datos muestran la importancia del fenómeno de la migración interna. Este fenómeno 

demuestra una permanencia a lo largo del período 1993 - 2017. En este período en cuanto la 

población total creció en aproximadamente 38%, (pasando de 22,6 a 28,2 y a 31,2 millones de 

habitantes), el peso relativo de la población migrante dentro del territorio se mantuvo en 20%.  

Complementariamente, los datos relativos a) los saldos migratorios, b) a los cambios en 

la estructura de la propiedad agraria, y c) en el grado de pobreza de los diversos departamentos 

(o las diversas regiones), confirman que, al mismo tiempo que hubo una disminución de la 

pobreza en el período en análisis, hubo también una mayor concentración de la superficie 

explotada en las unidades de menor tamaño y una reducción del tamaño medio de las unidades 

de menor tamaño. Este fenómeno, sumado a la predominancia de saldos migratorios negativos 

en la región andina, parece apoyar dos hipótesis: la primera, que los cambios en la propiedad 

agraria afectan la migración interna. Y la segunda, que la migración interna, así como la 

migración internacional, se ha constituido en un mecanismo de sustentación del ingreso de las 

familias.  
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