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Resumen
El presente trabajo de investigación describe sucintamente la intensificación de la emigración de peruanos al extranjero 
a lo largo de las dos últimas décadas. Esta emigración se opera en un periodo de elevado crecimiento económico, sobre 
todo, en la primera década del 2000, inserto dentro de un modelo neoliberal.

Sin embargo, este modelo no es incluyente, especialmente en términos de mejores oportunidades de empleo e ingresos y 
de una verdadera reducción de la pobreza, lo que empuja a muchos peruanos a irse al extranjero
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Abstract
This research paper describes briefly the intensification of the emigration of Peruvians abroad over the past two decades. 
This emigration is operated in a period of high economic growth, especially in the first decade of the 2000, inserted into 
a neoliberal model.

However, this model is not inclusive, especially in terms of better employment and income opportunities and genuine 
poverty reduction, which pushes to many Peruvians to go abroad 
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1. Introducción
Desde inicios de la década de 1990 hasta la actualidad, 
dentro del modelo neoliberal, cuyos autores son el 
Banco Mundial y el Consenso de Washington, se vienen 
aplicando en el Perú medidas de “ajuste y reformas 
estructurales” en lo productivo, laboral y financiero, 
siendo sus resultados negativos para la mayoría de la 
población, incrementándose  el subempleo y la pobreza 
en la última década del siglo XX. 

En la primera década del siglo XXI los resultados de la 
aplicación de estas políticas mejoraron los niveles de 
empleo y se redujo la pobreza monetaria, especialmente 
en el último lustro, pero resultaban insuficientes. Estos 
cambios transitan dentro de un elevado crecimiento 
económico, llegando incluso en el año 2010 al  8,0% y en 
el 2011 a cerca del 9%. Paradójicamente, en este primer 
decenio se intensifica la emigración de muchos peruanos 
al extranjero que buscan mejores oportunidades, sobre 
todo laborales. Entre 1990 y el 2010 se fueron cerca 
de 2´100,000 personas. A la vez,  hay un ascenso de la 
violencia delincuencial que suple a la violencia política 
de la década de 1980, creando inseguridad, fomentando 
en un sector de peruanos la idea de irse del país.
El objetivo central de este trabajo es: Describir la relación 

entre la emigración de peruanos al extranjero entre 1990 
y el 2010 y el elevado crecimiento económico del país 
por esos mismos años. 

Nuestras principales fuentes de información son trabajos 
del INEI como los censos nacionales de población y 
Vivienda de 1993 y el 2007, Compendio Estadístico 
Nacional, resultados de la ENAHO, otros sobre 
migraciones al extranjero realizados por el INEI y la OIM, 
así como autores especialistas en migraciones. Además, 
se ha recurrido a algunas publicaciones de los Ministerios 
de Economía y Finanzas (MEF), Energía y Minas (MEM) 
sobre inversiones, exportaciones, ganancias, empleo, etc. 

A manera de marco de referencia
Las migraciones internacionales constituyen  parte 
del proceso de modernización y son inseparables del 
proceso de globalización. Son “uno de los flujos del 
mundo moderno junto con los del orden económico, 
cultural, tecnológico e ideológico. La migración tiende 
a concentrarse o al menos a ser mas visible en dirección 
sur-norte, debido a las marcadas asimetrías entre los 
grados de desarrollo de ambos hemisferios”2.

2 CEPAL, Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en 
América Latina y el Caribe”,   Montevideo, 2006, pag, 23
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Las desigualdades regionales son el motor principal de 
las migraciones. Las regiones con mayor capitalización 
acumulan ventajas comparativas y sus efectos se hacen 
sentir en el progreso de un ámbito espacial determinado. 
Las migraciones son una respuesta a la distribución 
espacial de los recursos productivos y a la creación de 
empleos. 

Loveday y otros destacan las diferencias económicas, 
pero también sociales, demográficas e incluso políticas, 
que forman brechas en el nivel de desarrollo de las 
regiones. Estas tendencias junto con el mayor grado de 
comunicación y accesibilidad de personas, representan 
nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de 
los miembros que optan por desplazarse hacia una ciudad 
o país más desarrollado, así como de sus familiares que 
permanecen en sus lugares de origen3. 

En el Perú el marcado desarrollo desigual, las limitadas 
oportunidades económicas y las injustas condiciones 
laborales han tenido diferentes respuestas de la población, 
siendo una de ellas la aceleración de los movimientos 
migratorios, tanto dentro como fuera del país. Esta 
situación se enfatiza con la crisis económica que se perfila 
a mitad de la década de 1970, agudizándose en la década 
del 80 con la hiperinflación y sus efectos económicos y 
sociales desastrosos. A esto sumamos la violencia política 
y el narcotráfico que se prolongaron hasta los primeros 
años de la década del 90.

Al fracasar el modelo de industrialización éste fue 
reemplazado por uno neoliberal que ha favorecido 
las actividades extractivas mineras, pesqueras 
y de hidrocarburos, seguido de los servicios de 
telecomunicaciones, electricidad, bancos y transportes. 
Los autores de este modelo son el Banco Mundial y el 
Consenso de Washington, que afirman que la única vía 
para todos los países latinoamericanos era aprovechar sus 
recursos naturales y exportar artículos manufacturados 
para buscar una inserción ventajosa en el mercado 
mundial. Se destaca la necesidad de que el Estado se 
avoque a crear un entorno institucional favorable para el 
libre mercado, que cuidara la disciplina fiscal, impulsara 
la apertura de la economía, promoviera las inversiones 
extranjeras, privatizara sus activos, desregulara los 
mercados y respetara absolutamente los derechos de 
propiedad4. Se atribuye al crecimiento económico un 
rol crucial para reducir la pobreza y pensado como 
generador de oportunidades de incorporación individual 
al mercado5.

Este tipo de economía implementada en nuestro país 
3Loveday James, Molina Oscar y Rueda Carlos. “Migración y remesas 

como estrategia de desarrollo de las familias peruanas”, APDP, Lima, 
2005, Pag. 5 

4Barba, Carlos, pag. 91
5Ob. Cit. Pag. 97

desde principios de la década de 1990 se despliega 
dentro de un contexto de globalización y de un limitado 
proceso de descentralización. En términos económicos 
buscaba revertir la situación de crisis con medidas de 
ajuste, estabilización y reformas estructurales. Para 
Humberto Campodónico el ajuste estructural tenía 
como objetivo adecuar a países como el nuestro a las 
nuevas condiciones de la economía mundial; es decir al 
proceso de globalización y establecer nuevas condiciones 
microeconómicas que deberían llevar a su desarrollo6 .

Dentro del modelo neoliberal en el Perú se profundiza 
el desarrollo desigual, lo que en parte se ve a través del 
PBI per cápita, comparando los departamentos más ricos 
(Arequipa y Lima) con los más pobres (Huancavelica, 
Ayacucho y Apurímac). Loveday dice “en el año 2003 
Arequipa tenía un ingreso per cápita equivalente al 
ingreso de siete personas en Apurímac, mientras que el 
PBI per cápita de Lima duplicaba por lo menos la mitad 
de los departamentos del país. Los departamentos de 
mayores ingresos representaban las zonas de atracción 
para los emigrantes de menores ingresos”7. 

En este trabajo se relacionan dos variables: migraciones 
y crecimiento económico. Nuestra hipótesis es: “La 
aplicación del modelo económico neoliberal en el Perú 
incrementó la emigración de peruanos al extranjero en 
la década de 1990, intensificándose en el primer decenio 
del siglo XXI”.

Economía y sociedad
El Estado en la década de 1990 pierde su rol empresarial, 
privatizándose muchas empresas públicas, fluyen las 
inversiones extranjeras, esencialmente en actividades 
primarias (mineras, hidrocarburos y gas), otorgándoles 
en muchos casos exoneraciones tributarias y otras 
facilidades para que puedan operar mejor. La economía 
refuerza su rol primario-exportador aprovechando el 
alza de precios de los minerales en el mercado mundial. 
En la primera década del siglo XXI ocurre un rápido 
crecimiento económico, aunque sus efectos favorables 
no beneficiaron a las mayorías del país. 
Las inversiones más importantes en las dos últimas décadas 
fueron en los sectores primarios tradicionales (energía, 
minería, gas, petróleo) y de servicios (telecomunicaciones, 
electricidad, bancos, líneas aéreas, etc.). Aumentaron las 
privatizaciones, concesiones o asociaciones pública-
privadas de nuestros recursos naturales, carreteras, 
centrales de energía eléctrica, puertos, aeropuertos y 
otros servicios. Según el Compendio Estadístico, en el 
año 1994, las mayores inversiones extranjeras fueron en 
comunicaciones (26,9%), seguida de la minería (17,1%), 
energía (16%), industrias (15,1%)y en finanzas con 
14,1%.8 .Según el Ministerio de Economía y Finanzas 

6Escobedo, José, pags. 93-94
7Loveday y otros. Ob. Cit. pag. 21
8INEI. “Perú: Compendio Estadístico 2001”, Lima, 2001, pag. 719
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(MEF), en el año 2002, las inversiones prevalecientes 
fueron en comunicaciones (33%), seguida de industrias 
(17%),finanzas (15%), minería (12%) y energía (5%). En 
el 2012 la minería ocupa el primer lugar (24%), seguidas 
de las finanzas (18%), comunicaciones (17%), industria 
(14%) y energía (14%).

En el periodo1996-2000 en la minería se invirtió más 
de 7,000 millones de dólares, entre el 2001 y el 2005 
fueron 4,000 millones. Entre el 2006-2010 y 2011-2012, 
superaron los 11,000 y 16,000 millones, respectivamente. 
Según el BCR los minerales representaron en 1994 el 
43% del total de exportaciones, elevándose en el 2000 al 
46%. En el 2009 aumentó al 54,0% en el 2010 al 61% y 
en el 2011 al 64,7%. 

Según el Compendio Estadístico las principales 
inversiones extranjeras en 1994 procedían de España 
(46,3%) y de Estados Unidos con el 17%9. Según el MEF, 
en el 2002, prevalecían las inversiones procedentes de 
España (32%), seguidas del Reino Unido (17%), Estados 
Unidos (13%) y los Países Bajos (8%). En el 2012 el 20% 
concernía a España, 20% al Reino Unido, 14% a Estados 
Unidos y 7% a los Países Bajos. El aporte norteamericano 
dejó de ser preponderante. La inversión extranjera directa 
acumulada entre el 2003 y el 2012 fue de 56,751 millones 
de dólares.

En base a la información proporcionada por el Banco 
Central de Reserva, entre 1999 y el 2011, el PBI aumentó 
de 116,000 a 301,000 millones de dólares. En el 2000 el 
aporte tributario de la minería no llegaba al 1% del PBI, sin 
embargo, 10 años después  alcanzó el 10% y en el 2011 el 
11,3%. Sin embargo, a pesar de las crecientes ganancias, 
generadas por las exportaciones, no se aprovechan para 
fortalecer la industrialización del país. Actualmente existe 
una masiva presencia de micros y pequeñas industrias, 
siendo muchas unidades de producciones familiares e 
informales, con apreciable presencia de inmigrantes, 
las cuales funcionan con escaso capital, tecnologías 
obsoletas y ausencia de relaciones labores contractuales 
que no garantizan un empleo adecuado.

El auge económico armoniza mejor con la evolución 
de la pobreza monetaria donde son pobres aquellos que 
ganan menos de 270 soles mensuales. Así, la pobreza en 
el 2001 afectó al 54,8% de peruanos, descendiendo en el 
2005al 48,7%, en el 2010al 31,0% y en el 2011 al 28%. 
Se observan graves desigualdades, ya que en el 2010 la 
pobreza rural afligió al 54%, siendo más dramática en la 
sierra rural donde alcanzó el 61%, de los cuales 28,5% 
estaban en situación de extrema pobreza10 .

Sin embargo, el crecimiento económico no concuerda 
con la pobreza multidimensional (salud, educación y 

9INEI, ob. Cit., pag., 718.
10BID-CIES, pág. 6

condiciones de vida) y sus 11 indicadores (desnutrición, 
mortalidad infantil, años de escolaridad, agua, 
saneamiento, electricidad, suelo de la vivienda, 
combustible de cocina, etc.). Así, en el 2011 los pobres 
en el Perú son el 40%, con 3´600,000 pobres más11 
comparado con la pobreza monetaria.

Según el CEPLAN la situación de la pobreza en el 
Perú se relaciona con la desigualdad estructural, la 
desconexión entre el sistema educativo y la demanda 
del aparato productivo, la baja productividad del trabajo 
y los desiguales y todavía bajos niveles remunerativos 
del sector formal. Influyen también la desocupación y el 
subempleo, el centralismo económico…12. Los niveles de 
pobreza se reflejan en la evolución de la desigualdad de 
los ingresos entre los años 1994-2009. El coeficiente de 
gini oficial (calculado en base a la ENAHO) ha transitado 
favorablemente de 0,41 a 0,3613. Pero este coeficiente  
corregido (en base a las cuentas nacionales) la evolución 
fue de 0,52 a 0,50. Los ingresos distan mucho de ser 
inclusivos y redistributivos. 

También se observan problemas en la demanda social 
de servicios de salud, educación y seguridad interna que 
tienen un déficit importante. No se emplean debidamente 
los crecientes ingresos presupuestarios en programas 
sociales más efectivos. El gasto social apenas representa 
el 8,0% del PBI, siendo en Bolivia y Brasil el 16% y el 
26,0%, respectivamente. El gasto en educación apenas 
llega al 2,75% del PBI. La desnutrición infantil entre el 
2011 y 2012 afecta al 18,1% de los niños menores de 5 
años y la prevalencia de anemia al 32,9% de los niños 
entre 6 y 59 meses. La exclusión social es evidente en 
vastos bolsones de la población. La pobreza es más 
heterogénea, los pobres tienen inserción variada en el 
mercado de trabajo y han sido parcial y desigualmente 
beneficiados por la acción del Estado. En muchos de 
los nuevos empleos priman largas jornadas de trabajo, 
ausencia de seguro de salud y social, así como contratos 
laborales.

En esta década ya no son tanto la violencia política y el 
narcotráfico los problemas que afectan la seguridad de 
nuestra sociedad, sino que el protagonismo lo asume 
la violencia delincuencial, tan o más grave que los 
anteriores. Constituye la expresión de la exclusión, 
las demandas insatisfechas y la corrupción teniendo 
como escenario las ciudades. El crimen con sus 
diversas manifestaciones es su expresión, acentuándose 
considerablemente los asesinatos, violaciones, robos, 
asaltos, secuestros, extorsiones, sicariato, etc. También 
interviene la violencia familiar que recae, sobre todo en 
sus miembros más vulnerables (madres e hijos).En el año 

11Franco G., María del Carmen. “Incorporando el índice de pobreza 
multidimensional en la inversión    social”, en “Inversión Social: 
Indicadores, base de datos e iniciativas”, UP, Lima, 2012, pág. 66.

12CEPLAN, pág. 42
13CEPLAN, ob. Cit., pág.
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1994, según el Ministerio del interior, en el país hubo 
203,000 hechos delictivos, sin considerar otras faltas 
que no se denunciaron en las dependencias policiales. En 
el 2000 estos delitos cayeron a 169,00014, en el 2005 a 
153,000, pero en el 2010 treparon a 182,000 y en el 2011 
se prolongó a 207,000. De todos estos delitos más de la 
mitad ocurrieron en Lima15.

En la primera década del 2000 se advierte una situación 
paradójica, entre las cifras macroeconómicas, que 
dan cuenta de un crecimiento exitoso sostenido por el 
incremento de las exportaciones (sobre todo mineras), con 
las otras cifras donde se percibe una limitada demanda de 
empleo adecuado, sobresaliendo más bien el subempleo y 
la informalidad. El mercado de trabajo se caracteriza por 
una creciente oferta y una demanda donde es significativo 
el empleo inadecuado con bajos ingresos. 

En la medida que se observa una declinación de 
la migración interna, es cada vez más numerosa la 
migración externa. Al respecto Chacaltana, constata 
nuevas tendencias en el mercado de trabajo, afirma: “la 
distancia entre el mundo del empleo y el bienestar, pues 
en medio de un proceso de recuperación y crecimiento 
importante, casi un millón de personas han emigrado 
en los últimos cuatro años hacia el exterior en busca de 
mejores oportunidades…” 16.Aunque fueron menos las 
cifras no dejan de ser relevantes.

Con relación al empleo, en Lima Metropolitana en 
el periodo 1990-2003, se operó un aumento de las 
horas trabajadas de 40,3 horas a 49,3 semanales. Los 
contratos de los trabajadores permanentes se reducen 
significativamente a la mitad. Si en 1990 representaban 
el 40,3%, en el 2003 son el 20,5%. Lo que predomina en 
la actualidad es el trabajo flexible (33,5%) y sin contrato 
(46,0%) es decir la inestabilidad laboral. Con relación 
a la protección laboral, mientras que en 1990 el 40,4% 
de los trabajadores tenían pensiones aseguradas y 40,4% 
accedían al seguro de salud, en el 2003 se redujo al 28,3% 
en el caso de las pensiones y 34,8% en lo referente al 
seguro de salud17. En el 2012, sólo el 12% de la PEA 
ocupada tiene trabajo decente, con contrato, ingreso 
mayor o igual a la RMV, jornada de 48 horas, seguro 
social y accede al sistema de pensiones.

Este escenario es igual o peor en otras ciudades o regiones 
del país donde es dominante el trabajo inadecuado. Por 
ejemplo, las empresas agroindustriales localizados, 
principalmente, en la costa norte y central, están 
protegidas por la Ley de Promoción de la agroindustria 
que no tiene los estándares laborales mínimos de la OIT, 

14INEI, Compendio Estadístico, 2000, Lima, 2000, pag, 540
15INEI, Compendio Estadístico, 2011, Lima, 2011, 526
16Chacaltana, Juan. “Programa de empleo en el Perú. Racionalidad e 

impacto”, CEDEP y CIES, Lima,  2005, pág. 28
17Chacaltana, José, ob. Cit.pag. 29

como son estar en planillas, derecho a la seguridad social 
y sindicalización. En el período 2003-2006 se observa 
que la participación de los salarios en el PBI ha bajado 
de 25% a 21.8% (cifra por debajo del 40% que hubo en 
la década del 70). En contraste, en el mismo periodo, las 
utilidades de las grandes empresas se han elevado del 
58,7% al 62% del PBI. 

Según el Ministerio de Trabajo y el INEI, en Lima 
Metropolitana, entre 1997 y el 2005, aumentaron los 
niveles de subempleo de 39% a 55,7%. Paralelamente, 
en el mismo período, se aprecia una importante caída 
del empleo adecuado del 52,6% al 33,5%. Al interior 
del subempleo predomina el subempleo invisible o por 
niveles de ingresos (38%) anormalmente bajos, donde se 
desaprovechan las calificaciones profesionales. En ese 
mismo año el desempleo abierto afectó al 9,6% de la PEA. 
Como puede deducirse dos de cada tres trabajadores tenía 
empleo inadecuado o era desempleada. En el 2010 esta 
situación varía relativamente disminuyendo los niveles 
de subempleo al 42,5% (donde el 29,2% es subempleada 
invisible), el desempleo abierto al 7,9% y el empleo 
adecuado aumenta al 49,6%18. La mayoría de la PEA 
limeña seguía subempleada y desempleada. El problema 
del empleo se dificulta ya que cada año engrosan la oferta 
laboral más de 250,000 jóvenes, presionando sobre los 
diversos tipos de ocupaciones.

La actual estrategia económica favorece a algunos 
sectores sociales, no siendo inclusiva y redistributiva, 
provocando que muchos peruanos se vayan al extranjero 
en busca de mejores oportunidades, como ocurre, sobre 
todo, en la primera década de este siglo.

La emigración al extranjero
1. Antes de 1990
La emigración de peruanos a otros países nos transporta 
hasta inicios de siglo XX. En sus tres primeras décadas 
muchos intelectuales, políticos y representantes de las 
clases económicamente pudientes se movilizaban a 
Europa y a Estados Unidos a estudiar o radicar por algún 
tiempo. A ellos se sumaban los deportados o los asilados 
políticos. Según Altamirano, el presidente Augusto 
B. Leguía tenía una cierta predilección a poner a sus 
opositores en asilos dorados en algunos países europeos. 
Así muchos literatos o políticos incluso se quedaron 
hasta morir en Madrid, París o Londres. Por esos 
años, emigrar era privilegio de adinerados y oligarcas, 
embarcarse a Europa era un signo exterior de riqueza. Por 
su situación económica a las clases medias o pobres les 
resultaba imposible viajar. En la década de 1930 empieza 
a manifestarse la emigración de peruanos a los países 
vecinos suramericanos, debido a que por esos años era 
peligroso hacerlo a Europa por el clima bélico que se vivía 
y que estalló con la segunda guerra mundial (1939-1945). 
La cercanía y menores costos de transporte posibilitaron 

18INEI, pág.
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movilizarse por cuestiones laborales, principalmente, a 
Venezuela y Argentina.

En las décadas de 1950 y 1960 la situación del país era 
económicamente estable, así como social y políticamente 
manejable. Se vivían los efectos favorables del proceso 
de industrialización y de las exportaciones agrícolas, 
mineras y petroleras. Por tanto, la emigración al exterior 
mantuvo en gran parte su carácter selectivo, donde 
principalmente salían los más pudientes o aquellos con 
cierta capacidad económica, extendiéndose a algunos 
sectores medios. Al respecto Altamirano afirma que a 
partir de 1950 se incrementa la emigración de peruanos 
especialmente a Estados Unidos, Argentina y Venezuela, 
siendo los principales factores de atracción los laborales. 
Por esos años Europa era blanco migratorio preferido 
de la élite intelectual, especialmente Francia, destino 
de poetas, filósofos, pintores y especialistas en Ciencias 
Sociales19.

En la década de 1970, debido a las reformas estructurales 
ejecutadas por el gobierno militar de aquel entonces, 
la emigración en los sectores altos y medios aumentó, 
destacando los vinculados a los grupos de poder 
económico afectados o descontentos con ese gobierno. 
Se estima que a principios de la década de 1980 los 
peruanos que vivían en el extranjero sumaban 500,000, 
cifra que era menos del 3% de la población del país. De 
este número el 45% radicaba en Estados Unidos, el 35% 
en países de América Latina, el 10% en países europeos 
y el 10% restante en otros países como Canadá, Australia 
y en países socialistas20. Esta emigración involucró a una 
mayoría de sectores sociales medios con deseos de lograr 
un mayor ascenso social, económico.

En la década del 80 se añadieron otros sectores y actores 
sociales, en la medida que la crisis económica y la 
violencia política se profundizó. Se estimó que salieron 
del país 600,000 personas cuando la crisis y la violencia 
se generalizaron. De este número, el 40% se fue a Estados 
Unidos, 30% a otros países de América Latina, 20% a 
Europa y 10% al resto del mundo21. Emigraron, además 
de sectores medios, de sectores populares, destacando las 
mujeres. Hubo una minoría de campesinos de la sierra 
central que trabajaban como pastores en las montañas de 
Estados Unidos, en California, Utah, Wyoming, Idaho, 
Colorado y Nevada. En 1990 llegaban a 3,000 pastores.
Hasta el año 1993 se calcula que emigraron al extranjero 
1´206,000 compatriotas, cantidad que representaba el 
5,5% de la población del país, cifra superior a la de1981.

2. La emigración al extranjero 1990-2010
19Altamirano, Teófilo. “Migración el fenómeno del siglo. Peruanos en 

Europa, Japón y Australia”, PUCP, Fondo Editorial, Lima, 1998, pág. 
28.

20Altamirano Teófilo, ob. Cit. Pág., 29.
21Altamirano, Teófilo.  Ob. Cit., pag. 54 

Entre los años 1990 y el 2010 se fueron más de 2’161,000 
peruanos, siendo menor en la década de 1990, más 
apurada en el primer lustro del siglo XXI, acentuándose 
en el segundo lustro, donde se opera un crecimiento 
económico acelerado.

En las dos últimas décadas se constata una ascendente 
y permanente movilidad poblacional dirigida a países 
fronterizos y cercanos. Muchas veces por su cercanía, 
la llegada a estos países era temporal. Al principio estos 
lugares fueron usados como corredores para irse a otros 
países y como intercambio cultural o comercial fronterizo. 
2.1 La emigración al extranjero 1991-2000

De acuerdo a la información proporcionada por el INE, 
OIM y DIGEMIN, entre 1991 y el 2000 salieron del 
país 477,000 peruanos, muchos de ellos impactados 
por las medidas económicas que realizó el presidente 
Fujimori, siendo famoso el “fujishosk” que elevó 
considerablemente el precio de los alimentos de primera 
necesidad, también el despido de una inmensa masa de 
trabajadores, especialmente del sector público. En esta 
década la intensidad de la emigración fue heterogénea. 
Así, entre 1991 y 1995 emigraron más de 277,000 
compatriotas declinando en el 1996-2000 a cerca de 
200,000. En la década de 1990 el 31% de peruanos se 
desplazó a América del Norte, 56% lo hizo a América 
del Sur, 6,0% a Europa y 7,0% a América Central y a 
otros lugares. Estados Unidos seguía siendo el destino 
preferido para mejorar laboral y económicamente.

Entre 1991-1995, mayormente los peruanos se fueron 
a América del Sur (62%), seguido de Norteamérica 
(26%). Entre 1996-2000 se recuperó la emigración a 
Norteamérica (36%) y declinó a América del Sur (48%). 
Los emigrantes pertenecientes a los sectores urbanos 
populares fueron el núcleo predominante (sobre todo en 
América del Sur), los cuales no resistieron las medidas 
que el gobierno venía implementando.

Con relación a los desplazamientos de peruanos a los 
países cercanos y fronterizos, que eran su primer lugar de 
destino, en el período 1991-95, representaron el 54,7% 
de todos los emigrantes, declinando en el quinquenio 
siguiente (1996-2000) al 37,2%. La emigración a países 
contiguos representó en la última década del siglo 
XX el 47,4% del total de emigrantes. La emigración a 
lugares cercanos fue masiva y predominante sobre todo 
de sectores populares, primando como primer lugar de 
destino Ecuador (42%), seguido de Chile (32%) y Bolivia 
(20%). Desplazarse a estos países es menos costoso, sobre 
todo para los más pobres, donde un grupo numeroso se va 
por vía terrestre. 
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2.2 La emigración al extranjero 2001-2010
La emigración de peruanos al extranjero a partir del 
presente milenio es explosiva. Entre los años 2001 y 
2010 más de 1’638,000 compatriotas, en su mayoría en 
edad de trabajar, se fueron del país. Sólo en el año 2008 
emigraron más de 235,500 peruanos, pero en el 2009 y 
el 2010 declinaron a 234,700y 210,400, respectivamente, 
situación que tiene que ver con el inicio de la crisis 
económica en los países desarrollados que influye en 
la decisión de emigrar a esos países, pero también 
de retornar a sus países de origen. También influye 
el aumento de las restricciones a la emigración a  los 
países más desarrollados. En la primera década del 2000 
se constata una declinación bastante significativa de la 
emigración a América del Norte (16%). También se ve 
un aumento notable de la emigración a América del Sur 
(69%) y en menor medida a Europa (10%).

En el plano regional Chile (39,5), Bolivia (25%), en 
menor medida Ecuador (17%) y Argentina (10%) 
representan el primer lugar de destino, acogiendo a una 
mayoría de paisanos, debido mayormente a las menores 
restricciones o controles de los migrantes (a diferencia de 
los países europeos y Estados Unidos), lo que facilita su 
desplazamiento.

No existen cifras exactas sobre el volumen total de 
peruanos que definitivamente radican legalmente en otro 
país. Se estima que hasta el año 2010 más de 236,000 
compatriotas viven reglamentariamente en Estados 
Unidos, es decir el 32%. Se calcula que cerca de un 
millón de peruanos, entre legales e ilegales, se encuentran 
en este país.

En Europa, España ocupa el primer lugar, estimándose 
que hasta el 2010 más de 120,000 (16,6%) coterráneos 
viven legalmente en ese país, siendo más numerosos si se 
adicionan los ilegales. En esta región Italia es el segundo 
país de destino más importante como lugar de residencia 
para los emigrantes peruanos, con más de 72,000 (10%).
En América del Sur, destacan Argentina con 98,000 
(13,5%) y Chile con 57,000 (7,8%) con más emigrantes 
peruanos con una residencia estable, Venezuela, en 
menor medida representa el 3,9% (más de 28,000). En 
Asia, Japón es el destino principal de los peruanos (4,2) y 
más de 30,000 peruanos. Hay que mencionar que Canadá 
(1,7%) y Brasil (1,4) asoman como países que emergen 
como nuevos lugares de residencia.

Haciendo un recuento rápido de la emigración de 
peruanos al extranjero y de su importancia demográfica se 
constata que, entre 1990 y el 2010 se elevó de 1’000,000 
a 3´115,000 también su participación con respecto 
a la población del país (de 5,4% a 10,5%). La masiva 
emigración contribuyó a reducir la tasa de crecimiento 
demográfica. También a que las demandas sociales y 

laborales (educación, salud, vivienda, empleo, etc.) 
declinen relativamente.
En el periodo 1993-2007, la migración interna supera a 
la externa, pero la intensidad de esta última es superior 
(4,2%) a la primera (0,6%). En el tramo 2007-2010 se 
amplían estas diferencias, la tasa migratoria interna 
se reduce (0,5%) y la externa se multiplica (8,9%). La 
emigración  está transitando de una predominancia 
interna a otra externa.

3. Algunos rasgos de los migrantes
a) Generales
Hoy se habla de un “quinto suyo” en alusión a la gran 
cantidad de peruanos que viven en el extranjero, también 
de una “diáspora” por su dispersión en diferentes lugares 
del mundo. Al inicio predomina la emigración limeña, 
después aumentan los provincianos. Hay peruanos con 
altos niveles de educación y con menor calificación, 
siendo mayoría.

Un rasgo a destacar desde 1980 hasta la actualidad, es 
el incremento de la emigración femenina. Según el 
DIGEMIN, entre 1994 y el 2010, más del 50% de los 
emigrantes son mujeres, en Europa llegó al 60%, hay una 
creciente feminización de la emigración, especialmente, 
en este continente. En América del Norte la emigración 
femenina logró el 61%, al igual que en Europa (53%). 
Sólo en un período corto (2005-2007) resultaron más 
numerosos los hombres que las mujeres, alcanzando en 
promedio el 52%.

Según edades destacan las personas entre 15 y 49 años 
(70%) , especialmente entre 30 y 44 años22 . Existe 
una mayoría de emigrantes en edad de trabajar, lo que 
fortalece la idea que la principal causa de la emigración 
es laboral. En América del Sur superan este porcentaje, 
pero en Estados Unidos están por debajo. En este país 
priman los grupos que  se encuentran entre 20 y 49 años. 
En la década del 90 hubo una cantidad importante de 
peruanos por encima de los 50 años de edad, la mayoría 
cesantes del fujimorismo.

En las dos últimas décadas no puede decirse que hayan 
emigrado los más pobres sino aquellos, por cierto bastante 
numerosos, que consideraban que su derecho a progresar 
o “vivir mejor” se encontraba limitado y que sólo era 
posible realizarlo fuera del país. Para salir han recurrido 
mayoritariamente a sus familiares y amigos, en menor 
medida a préstamos de agencias. En sectores populares 
más pobres (no en extrema pobreza) la recurrencia se 
relaciona muchas veces con las famosas “polladas. Sin 
embargo, puede establecerse una diferenciación social 
relacionada con la distancia, los costos del traslado, los 
trámites y requisitos. Aquellos que han emigrado a los 

22INEI, OIM, DIGEMIN. Estadística internacional de peruanos, 2011,                          
pág., 21
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lugares más alejados (Estados Unidos, Japón, Europa, 
Australia) asumiendo gastos mayores corresponden 
predominantemente a sectores medios o medio altos. En 
Europa no son pocos los peruanos de sectores populares, 
como sucede en Italia. En cambio, los que migraron 
a lugares más cercanos (Chile, Ecuador, Bolivia o 
Argentina) son de sectores populares. 

Obviamente existen también disparidades en cuanto a 
los beneficios reflejados en los niveles de ingresos. Por 
ejemplo, en Japón los emigrantes ganan entre 2,000, 
2,500, incluso hasta 3,000 dólares mensuales, en Italia 
se sitúan entre 700 y 850. Por otro lado, en Chile los 
ingresos que se perciben se ubican más abajo, entre 270 
y 350 dólares. También las diferencias se establecen en 
cuanto a niveles de educación, siendo significativo los 
estudios superiores en aquellos emigrantes que se van 
a países más alejados, mientras que en los países de la 
región de América del Sur el prototipo del migrante es 
aquel que tiene niveles de educación secundaria y baja 
calificación. 

Altamirano alude a factores de atracción de la emigración 
de los últimos años al extranjero: Estabilidad económica 
y política de los países más desarrollados, mayores 
oportunidades de trabajo como resultado del desarrollo, 
familia en el exterior que le da la garantía de enfrentar 
lo desconocido y el futuro para los hijos a través de la 
educación en el país de recepción que le brinda la garantía 
de progresar y de quedarse allí. “Hay otros factores que 
influyen en el destino de los emigrantes: el idioma, la 
cercanía y costos de transportes, así como la facilidad de 
acceso, las políticas y controles migratorios de los países 
receptores, las redes de migrantes entre otros”23. 

Otro rasgo de la emigración por estos años es la 
indocumentación que predomina entre  los peruanos. 
Los países receptores, sobre todo, los más desarrollados 
para dar visas de trabajo o residencia ponen trabas, con 
requisitos difíciles de cumplir para la gran mayoría. Los 
ilegales tienen desventajas ya que perciben ingresos 
más bajos, carecen de seguridad social y laboral, tienen 
dificultades para pernoctar, recibiendo un trato injusto. 
En muchos casos son víctimas de mafias organizadas 
dedicadas al tráfico de migrantes.

b) Migración y empleo
La migración peruana se caracteriza por ser 
predominantemente de carácter laboral, si bien existen 
otros motivos: estudios, violencia familiar y social, 
políticos, etc., los peruanos emigran principalmente por 
conseguir un empleo, con ello mejorar sus ingresos y 
las condiciones de vida de ellos y sus familias24.según 

23Loveday y otros, ob. Cit., pág., 24.
24Sánchez, Aníbal. “Caso Perú. Cambios demográficos y movilidad 

laboral en la región Asia- Pacífico: 2007-2008”, OIM-UNFPA, Lima, 
2009, pág. 118.

categorías ocupacionales, más del 13% de los peruanos 
en edad de trabajar son empleados de oficinas, 10,5% 
son trabajadores de servicios, vendedores de comercio 
y mercados, 9,7% son profesionales, científicos e 
intelectuales, 5,5% son técnicos y profesionales de nivel 
medio, 1,5% son agricultores, agropecuarios, pesqueros 
y artesanos25.

El 84% de peruanos emigrantes residentes en otros países 
serían trabajadores no calificados o con baja calificación. 
Sólo el 16% son profesionales y técnicos que han salido 
del país y muchos trabajan apropiadamente en el mercado 
laboral calificado, en empresas privadas, organismos 
internacionales, instituciones educativas, en la banca y 
las finanzas y en otros trabajos profesionales, incluido el 
deporte26. Sin embargo, todavía hay un valioso recurso 
humano (profesionales y técnicos), que realizan trabajos 
inferiores a su nivel de calificación, sobre todo, en 
Estados Unidos, Europa y Asia. 

La mayor presencia de mujeres en Estados Unidos, sobre 
todo en Europa, tiene que ver con factores concernientes 
a un mayor acceso a la educación formal, a una amplia 
experiencia migratoria interna, al discurso feminista, a 
la capacitación laboral, etc. También aparecen factores 
de atracción como una mejor adaptación, propuestas 
matrimoniales, demanda laboral sobre todo femenina, etc. 
En el empleo destaca el trabajo doméstico, especialmente 
entre las provincianas, donde están ausentes varias de las 
causas de salida señaladas27. Las mujeres están habituadas 
al trabajo doméstico ya que muchas hicieron lo mismo en 
el Perú cuando migraron del campo a la ciudad. 

Debido al envejecimiento de la población, Europa tiene 
muchos ancianos que requieren de atención y cuidados 
permanentes. Esta labor está a cargo de enfermeras o 
trabajadoras del hogar, por eso la emigración femenina 
es más requerida. En Italia, por ejemplo, el 82% de los 
peruanos (pocos son hombres) se dedican al trabajo 
doméstico y al cuidado de ancianos terminales, muchos 
de ellos con demencia senil. También cuidan a muchas 
personas con problemas mentales, niños down, paralíticas, 
esquizofrénicas, etc. Ello exige del trabajador mucha 
tolerancia, llevándolos incluso a niveles de stress28.

Hasta el 2005, se estima que los peruanos radicados 
en Chile (legales e ilegales), fluctuaba entre 80,000 y 
90,000 personas. Hasta el 2010 ascendían a 164,000. 
Laboran principalmente en servicios, donde priman las 
mujeres trabajadores del hogar. Una minoría labora en 
la construcción (hombres sobre todo), en otros servicios 

25INEI, OIM, DIGEMIN, pág. 30.
26Sánchez, Aníbal. Ob. Cit., pág. 18.
27Altamirano, ob. Cit., pág.
28Tamagno, Carla.“Entre acá y allá. Vidas transnacionales y desarrollo. 

Peruanos entre Italia y Perú”, Lima, 2003, pág.
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y como vendedores ambulantes. La mayoría no tiene 
contratos de trabajo, ni protección social ni beneficios 
de salud. Viven en barrios pobres y muchos son objeto 
de discriminación. Debido a la migración de los últimos 
años hay más hombres que mujeres. Según la OIT el 
94% tiene estudios secundarios completos, pocos han 
alcanzado estudios superiores.

c) Migración y lugar de origen 
Muchos peruanos de origen provinciano que residen fuera 
del país han tenido una experiencia migratoria interna 
previa. Especialmente los que salieron en los últimos 10 
o 15 años. Pero también incorpora a aquellos sin ninguna 
experiencia migratoria, desplazándose incluso desde 
pequeños poblados rurales a grandes ciudades del exterior. 
En estos momentos la emigración de compatriotas al 
extranjero constituye un fenómeno demográfico masivo 
que comprende a personas procedentes de distintos 
lugares del país, involucra un mosaico de culturas, así 
como a diferentes sectores sociales.

Loveday citando a Bauer, habla de las redes (familias, 
amigos o compatriotas) que influyen en la elección del 
lugar de destino a través de proveer de información acerca 
del mercado laboral en el lugar de destino. También cuenta 
la existencia de una pequeña comunidad de compatriotas 
que intentan mantener su cultura (costumbres, religión, 
comida, etc.) en el lugar de destino y finalmente los 
potenciales emigrantes esperan recibir ayuda por parte de 
los ya establecidos durante el proceso de acomodación. 
Las redes de migrantes agrandan la probabilidad de 
migrar a un lugar determinado29.

Hasta el 2010 el 51% de los emigrantes eran originarios 
de Lima y el 49% de diferentes regiones del país, siendo 
9,3% de La Libertad, 5,5% de Ancash, 5,2% del Callao, 
4,0% de Junín, etc.30. Los peruanos que radican en Génova 
son del Cuzco, Arequipa, Trujillo y Lima. Milán, Roma 
y Turín concentran a la mayoría de los 2,500 huancaínos.
Si bien son numerosos los que se marchan sin conocer a 
nadie, se constata la tendencia que personas de la misma 
región o provincia suelen ir al mismo lugar. “Según los 
estudios de Karsten Paerregaard se encuentran en España 
a muchos trujillanos, en Japón a huachanos, en Italia a 
gente de la sierra y en Los Ángeles, Argentina y Chile a 
limeños”. En Chile también es importante la presencia de 
trujillanos y chiclayanos31.

La rápida modernización, con sus innovaciones 
tecnológicas, ha  diversificado las comunicaciones 
llegando a muchas ciudades capitales de provincias 
y distritos, incluso a centros poblados rurales. El 

29Loveday y otros. Ob. Cit., pág. 
30INEI, OIM, DIGEMIN, pág. 29
31Bettin Isaldo, Antonio. “El fenómeno migratorio actual y desafíos 

pastorales”,  Revista Páginas, Centro de Estudios y publicaciones, 
Lima, 2005, pág. 20.

INTERNET, telefonía celular, etc. permiten conectarse 
rápidamente con diversos lugares del mundo sin salir de 
su lugar de origen. Los potenciales emigrantes acceden 
a diferentes tipos de información, comunicándose con 
países donde hay ocasiones laborales, educativas, incluso 
propuestas matrimoniales. 

Las comunicaciones se dan al interior de las redes 
familiares, en las redes comunitarias. Los amigos, 
familiares o conocidos peruanos que residen fuera del país 
desde hace años son los agentes de difusión que permiten 
tener información detallada de los lugares adonde se 
piensa emigrar. Existen además personas en provincias y 
localidades que mantienen contacto con el exterior y son 
fuente de información. También se cuenta con agencias 
especiales que proporcionan información y facilitan 
el viaje, aunque varias son informales. Existen otros 
medios de comunicación como la radio, que transmiten 
música andina y noticias acerca de los paisanos que están 
en el extranjero. Algunos clubes sociales provinciales 
de sus viajes y estadía. En el club  Contumazá afirman 
que dos mil paisanos viajaron al exterior, sobre todo, a 
Estados Unidos. En el club distrital Llapo  señalan que 
cerca de 500 paisanos viven en el extranjero (100 de 
ellos en Estados Unidos). Otras 29 personas del distrito 
de Huayllamba (provincia de Sihuas) viven también en 
ese país. Hay 124 peruanos de Apata (provincia de Jauja) 
residiendo “afuera”, de los cuales 39 están en Estados 
Unidos y 48 en Argentina. Otros 500 peruanos del 
distrito de Cabanaconde  se localizan en Estados Unidos 
(Washington).

Muchos peruanos, en especial, provincianos, que viven 
en Estados Unidos han creado asociaciones o clubes 
sociales, en diferentes lugares de ese país, donde reafirman 
su identidad y regionalismo. En sus locales reviven la 
música, danza, comidas, festividades religiosas, etc. de 
sus regiones de origen. Además como acto de solidaridad 
brindan ayuda económica a sus pueblos. Hay asociaciones 
con el nombre de los lugares de origen de los migrantes, 
como el Club Huancayo en Miami y Cabanaconde City 
Association en Washington. Esta última apoya a sus 
paisanos que quieren traer a sus familiares. En Europa 
y Asia estas asociaciones no son numerosas. Existe la 
Asociación de Residentes Huachaquinos en Milán, ligado 
al desarrollo del lugar del mismo nombre.

d) Migración y remesas
La importancia económica de la emigración se 
relaciona con las remesas, dinero que los peruanos de 
“afuera” envían a sus familiares de Lima y provincias, 
contribuyendo a aliviar o mejorar sus condiciones de vida. 
Son un ejemplo de solidaridad con sus familias e incluso 
hasta con sus comunidades de origen. Entre 1990 y el 
2008, el total de remesas enviadas fue superior a 16,400 
millones de dólares. En 1990 apenas llegó a 80 millones, 
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en 1995 a 599, en el 2,000 a 700 millones, en el 2,008 
a 2,400 y en el 2010 a cerca de 2,700 millones. En el 
2008 se beneficiaron más de 400,000 hogares peruanos. 
En promedio se estima que cada peruano envía cerca de 
6,000 soles anuales (500 soles mensuales)32. En Chile 
este aporte se estima en 100 dólares y en Japón aumenta a 
cerca de 1,000. El 85,6% de las remesas vienen de Estados 
Unidos (30,9%), España (16,1%), Argentina (12,3%), 
Italia (12,3%), Chile (9,5%) y Japón (4,5%)33. El dinero 
recibido es usado para mejorar la vivienda, la educación, 
ahorros, etc. Esto motiva a que parientes más jóvenes se 
animen a salir, porque ya tienen una “avanzada” en el 
extranjero. 

4. Conclusiones
El modelo neoliberal de la economía ha contribuido 
a acelerar la emigración de muchos peruanos al 
extranjero, sobre todo, en la primera década del XXI. 
Entre 1990-2010 fluyen más inversiones extranjeras en 
actividades primarias y de servicios, reforzando el país 
su rol primario-exportador. Las reformas estructurales 
posibilitan,  a partir del siglo XXI, un rápido crecimiento 
económico, pero en base a las exportaciones mineras. 
Persiste una alta desigualdad social. La pobreza y el 
subempleo son significativos, hay muchas demandas 
sociales insatisfechas. La violencia delincuencial se 
multiplica. 

La emigración al extranjero prosigue en la década de 
1990 y se intensifica en la primera década del  siglo XXI. 
Entre el 2006-2010 se desplazaron más de un millón de 
peruanos. Entre 1980-2010 la proporción de emigrantes 
aumentó de 2,8% a 10,5% con relación a la población del 
país, contribuyendo a que la ésta no crezca rápidamente. 
La emigración al extranjero históricamente ha transitado 
de ser selectivo a otro social y culturalmente masivo, 
con un componente popular y femenino predominante. 
Involucran a limeños y provincianos con diferentes 
niveles de calificación.

En la década de 1990 prima la emigración a países 
cercanos, acentuándose en el siglo actual debido a las 
mayores restricciones a los emigrantes en países más 
desarrollados. Hay facilidades para migrar a países 
vecinos, con menores costos pero con beneficios menores. 
La importancia de la emigración se relaciona con las 
remesas, dinero que un grupo de peruanos que trabaja en 
el extranjero envía a sus familiares peruanos para aliviar 
o mejorar sus condiciones de vida. Las remesas enviadas 
crecieron más de 25 veces en las dos últimas décadas, de 
80 a 2,700 millones de dólares anualmente.                                   

32Loveday y otros. Ob. Cit., pág. 32.
33Sánchez, Aníbal. Ob. Cit. pág. 64.
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