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i n t r o d u c e  i o n

El objetivo de esta monografia es analizar^en forma r&pida y sinté
tica, los movimientos poblacionales en el Perú, y los efectos nega
tivos de la concentración poblacional en Lima, capital del pais.

La f>rimera parte muestra vin panorama general del Perú en lo referen 
te a su conformación geov^aica y a la evolución de la estructura ur 
baña, hasta la conformación del actual sistema de ciudades. Seguida 
mente, un análisis somero sobre la migración interna interdeparta - 
mental y las principales corrientes migratorias.

La segunda parte del trabajo, explica la intervención de la planif^ 
cación del desarrollo en la redistribución poblacional, para elabo
rar un diagnóstico en base a los resultados de los planes "Inca " y 
"Túpac Amaru" que se aplicaron correlativamente durante el gobierno 
militar comprendido entre 1968 y 1980. Finalmente, las actuales pro 
puestas de acción del Gobierno Constitucional Democrático del pres_i 
dente Fernando Belaunde Terry.

Al final de la monografia, se h.a.ce'4 referencia a las conclusiones a 
las que se llega después del diagnóstico, para reflexionar sobre - 
las perspectivas de desarrollo que tiene el Perú en los próximos 
años.



REDISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION EN EL PERU
UNA TAREA URGENTE.

I.- GENERALIDADES.-
E1 territorio peruano está naturalmente dividido en tres regiones geo
gráficas: costa, sierra y selva; que ofrecen recursos humanos y natura 
les de diversa indole; manteniendo una diferenciacián notoria en cuan
to a distribución de la población se refiere. Asi, el siguiente cuadro 
muestra la división del territorio por pisos altitudinales.

CUADRO N? 1 DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO PERUANO POR 
PISOS ALTITUDINALES

PISO ALTITUDINAL 
m. sobre n.m.

SUPERFICIE 
en Km2

PORCENTAJE 
del total REGION

0 - 1000 762,705 59 689
Costa, Selva

1000 - 2000 111 ,144 Selva alta
2000 - 3000 94,733 7 Sierra
3000 - 4000 143,963 11 32 Sierra
más de 4000 172,630 14 Sierra

FUENTE: "La Planificación del desarrollo y la distribución espacial
de la población en el Perú" - Edgardo Quintanilla junio 1978.

'¿iEste cuadro muestra que por debajo de la cota 2000^e tiene el 68% de 
la superficie del territorio; pero es conveniente indicar que este 
porcentaje incluye regiones de costa y selva, donde las superficies - 
aprovechables son mínimas para la agricultura por las características 
propias de las regiones referidas®

Y el 32% restante, corresponde a superficies de más de 2000 metros s.n.m. 
ubicados principalmente en la región montañosa o sieraa; lo cual ind_i 
ca ya el espacio accidentado de la topografía nacional.
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- región de la costa.-
Con una extensión de 144»000 Km2. (il.2% de la superficie total del 

/pais) y solo el 10% de esta superficie, utilizable en la agricultu
ra de riego. De suelo arenoso y seco, con características de desier 
to.

- región de la sierra.-
Con una superficie de 335,000 Km2. (26% de la superficie total del- 
pais) y el 5% de esa superficie, utilizable en agricultura de seca
no. La cordillera de los Andes conforma a esta región^ y la impor - 
tancia de ésta en la economia del Perù/ radica en los yacimientos - 
mineros.

- región de la selva°-
Esta región presenta una subdivisión muy marcada:
1° Selva alta o ceja de selva 
2° Selva o LLano amazónico.

Su extensión en conjxmto, es de 806,000 Km2. (62.7 % del territorio 
nacional) y su importancia dentro de la economia del país# radica - 
en su potencialidad forestal y minera.

.- EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA URBANA.-
Históricamente, el Perú ha sido considerado un pais con "urbaniza 
ción tardía" por las características de su asentamiento.
En la SIERRA, los asentamientos han nacido a partir de la explota 
ción agrícola familiar o comunal^ ̂  las dificultades de acceso por
la topografía de la

'Carácter económico típicamente de exportación que hizo ine- 
cesaria la integración territorial nacional.
Una característica saltante de este aspecto es el hecho que en 1950 
menos de la quinta parte de la población era considerada urbana lo
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que era excepcional tratándose de un pais de tamaño interme
dio.

1961 (vi censo poblac.); proporción urbana es de 40%
1972 (v il censo pobl. ); proporción urbana es de 48%
1981 ( v ili censo pobl.): proporción urbana es de 60* A "

* dato estimado pues no se cuenta con información definitiva.

A.- La "Limeñización del pais.-
Se ha determinado en llamar "limeñización" al hecho que cada 
vez la participación de Lima Metropolitana en la población - 
total del pais, es mayor.
Si se considera el modelo rango tamaño como parámetro para - 
medir la metrópoli, se comprueba que ya en 1972, Lima poseía 
el 24% de la población total del f>ais y el 52.1% de la pobla 
ción iu?bana, y su población era 10 veces mayor que la segun
da ciudad del país, ArequiíJa.
Igualmente, la concentración laboral ̂ consecuencia de la cen
tralización económica, política y financiera^así como admi - 
nistrativa en la capital del pais, con importantes factores de 
producción como capital, trabajo y tecnología^ atrajo gran - 
des corrientes migratorias del interior^ saturando la ciudad 
y convirtiéndose en una zona con evidente incapacidad para - 
resolver la creciente demanda de empleo, servicios y tierras 
urbanas, llegando a un ineficiente nivel urbano que atenta - 
contra la calidad de vida de la población allí asentada.
Sin embargo, Lima Metropolitana sigue siendo el principal
vínculo con los mercados externos y continua por lo tanto.be

>neficiándose en los términos de intercambio en relación con- 
las demás zonas del país.
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Como consecuencia de esta limeñización, surge también la Lito 
rización del desarrollo peruano, que se basa en la captacién- 
de porcentajes crecientes en la población total del pais.
Ya en 1972, el Perú pasa a ser un pais relativamente costero, 
con las actividades principales económicas, ubicadas en ciuda 
des de la costa que propician la migración de la población ha 
cia ellas y un vacío poblacional cada vez mayor en las sierras 
altas y en la selva. (ver cuadro n° 2)

Análisis Cuadro n° 2
Aquí se muestran los cambios drásticos que están ocurriendo -
en el Perú.
1940 --  85% de la población residía en el área rural

Lima teía 600,000 habitantes con 10% de la población 
total del país. No había ninguna otra ciudad cpn más 
de 100,000 habitantes y la población total nacional- 
era de 6'200,000.

I96I -- 7 1% residía en el área rural.
Lima tenía más de 1'000,000 de habitantes concentran 
do ya el 17% de la población. Aparecen 2 ciudades 
con más de 100,000 habtes.; Arequipa y Trujillo y la 
población total era de 9'900,000 ahbitantes.

19 7 2 --  66% residía en el área rural
Lima tenía más de 3*300,000 habitantes, concentrando 
el 23% de la población y ya hay 6 ciudades más que - 
tienen más de 100,000 habitantes. (Arequipa, Trujillo. 
Chiclayo, Chimbóte, Cusco y Huancayo) y la población 
total era de 13*600,000.
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1981 --  Aún no contando con datos exactos de los resultados del
VIII censo poblacional de 1981, los resultados prelimi
nares indican que el residúa en el área rural. Lima 
casi tenia 5*600,000 habitantes, concentrando el 27% de 
la población total del país con 17*000,000.

1990 -- Las proyecciones indican que la población total será -
de 23*500,000 habitantes y que Lima tendrá un aproxi ma 
do de 8*200,000. Las ciudades más grandes (más de 500,) 
se preve que serán Trujillo, Arequipa, Chimbóte, Chicla 
yo; ciudades costeras y 8 ciudades que tendrán entre 50 
y 100 mil habitantes: Cusco, Huancayo, Cerro de Pasco,- 
en la sierra; Tacna también en la costa y ciudad fronte 
riza con Chile ; lea, también en la costa y muy cercana 
a Lima; Iquitss y Pucallpa en la selva.

En resumen, el 53% de toda la población se localizará en 13 luga 
res del territorio.
El 26% de la población será rural y se preve que se mantendrá si 
es que las políticas que se adopten no dan los resultados espera 
dos.
Por otro lado, lo negativo de esta distribución poblacional no - 
reside precisamente en el hecho que el gobierno tenga su sede en 
la capital del país y que todo aparato gubernamental se encuentre 
en Lima, sino la forma de gobernar“
Asi, como consecuencia lógica de la comcentración de las activida 
des, político administrativas y financieras y la concentración de 
los mercados en Lima, fuorsQ a las genericias públicas y privadas/í^**^*^ 
a localizarse allí.
Esta situación explica un poco el sobredimensionamiento adminis _ 
trativo de Lima, tanto de los organismos públicos como de los pr_i 
vados y constituye un factor importante y adicional en la acumula 
ción económica de esta ciudad.

1 ?
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2.- MIGRACION INTERNA.-
Las corrientes migratorias internas en el ámbito del Peí^ están di
rigidas principalmente a la ciudad de Lima, pero también dirigen 
a otros centros urbanos que constituyen polos desconcentradores de 
la capita^ubidados principalmente en la costa.
Confrontando el mapa N° 1 "Estructura Urbana Nacional", se comprue
ba esta afirmación, que principalmente está condicionada por los s_i 
guiantes elementos:
A. - Conformación espacial de la Economía peruana.-

Estructurada por la geografia diversificada y notablemente acc¿ 
dentada del territorio peruano que favorece a la costa por su - 
facilidad de comunicaciones internacionales. Por lo tanto, la - 
incorporación de la economia peruana en el ámbito internacional 
siempre fue y sigue siendo netamente de exportación por lo que- 
resulta lógico el uso de puertos marítimos para este fin.

B. - Infraestructura vial.-
La ̂ Xi'retera Panamericana comunica a todas las ciudades princi
pales sobre la costa. No ocurre lo mismo con la comunicación in 
terdepartamental en la sierra, cuyo sistema vial^ concluye en - 
las ciudades de la costa ; y en la selva qu^prácticamente has
ta hoy, solo tiene vias carrozables interurbanas, en mal estado 
generalmente por razones climatológicas y de falta de manteni - 
miento, y la carretera "marginal" que será la única via princi
pal de comunicación con esa región.

C. - Inversión pública y privada.-
Orientada a una J^eonomia extractiva, que favorece a los grupos 
empresariales, comerciales e industriales ubicados en centros- 
urbanos de mediano tamaño y en Lima metropolitana prineipalmen 
te.
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Estas condiciones, ofrecen mejores nive|bes de vida al poblador
en cuanto a empleo se refiere, pues al invertir los empresarios^
privados sobre todo, crean mayores fuentes de empleo y los sala
rios mínimos vitales que pagan en Lima son diferenciados (más -
altos) que el salario mínimo vital del resto del país.
Ventajas económicas en cuanto a innovación técnica y por víncu- I 7

* ^
los hacia el exterior principalmente por Lima.

D.- Servicios diferenciados.-
Siempre recordando que la topografía del país es notablemente - 
diferenciada, ésta constituye una condición principal para que- 
la infraestructura vial y de servicios pueda ser efectuada o no 
Así, la costa carece de agua principalmente, pero por la super
ficie que la constituye, permite la captación de agua desde lu
gares lejanos asi como la instalación de plantas de energía elèe 
trica.
No ocurre lo mismo en la sierra, que mayormente no tiene probl£ 
mas de captaciones de agua y de instalación de plantas eléctri
cas, pero en centros poblados pequeños y dispersos en el terri
torio^ es muy costoso ejecutar «n» proyecto^ de infraestructura.
Esta condición desfavorable para la economía nacional y desfavo 
rabie para el hábitat del poblador, resulta siendo uno de los - 
factores de expulsión más fuertes desde las zonas rurales a las 
ciudades pequeñas y de éstas a las intermedias o directamente a 
Lima.
Y en la región de la selva, que está despoblada prácticamente - 
por el casi total abandono que ha sufrido hasta la década de 
los '70 donde se intensificó la explotación del petróleo y se- 
promovió la colonización de la misma.
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Los cuadros siguientes, N° 3 y N° 4 muestran el panorama migracio- 
nal del pais.

II.- PLANIFICACION DEL DESMEOLLO Y REDISTRIBUCION POBLACIONAL.-

Siendo la concentración poblacional en el eje costero^y, principalmente 
en la ciudad de Lima, capital del pais^ un problema que parece imposi
ble de manejarI y el despoblamiento relativo de zonas de la sierra y - 
selva del paisfSesde la aecada de los *70 se han intensificado los in
tentos de redistribución poblacional, considerando a la población no - 
como un simple componente del mercado, sino ya como un factor princi - 
pal e importante vehículo para lograr un desarrollo nacional integrado 
a largo plazo.

/ 1.- IMAGEN OBJETIVO.-
•^Integrar la población nacional, a fin de lograr el pleno aprovecha 
miento de los recursos humanos como la potencialidad básica del 
pais.

'\_^Mejorar sustancialmente la distribución de un ingreso por persona, 
no menor al doble del nivel nacional actual.
Dinamizar la contribución del sector externo a la politica nació - 
nal de desarrollo reduciendo a las condiciones actuales de depen - 
dencia y vulnerabilidad externa que presenta la economia.

2 . y  POLITICAS ADOPTADAS.-
: /'

¡A partir de 1971, se intensifica la aplicación de políticas nacio- 
' nales de desarrollo, tendientes a lograr el objetivo general plan- 
Ì teado, con planes a mediano plazo.

A .- Plan Inca y Plan Tupac Amaru - Resultados. -
El "Plan Inca"y planteó objetivos específicos que tuvieron un- 
carácter político-normativo y cuya finalidad fue "orientar el



- 9 -

proceso de transformación de las estructuras económicas polít_i 

cas y culturales; con el fin de lograr una nueva sociedad en - 
la que el hombre y la mujer peruana vivan en libertad y justi
cia" *

Acompañado de reformas estructurales que modificaron sustancial^ 
mente el funcionamiento del país en general, principalmente la 
Reforma Agraria^ se consiguieron algunos logros y^más que nadá^ 

una incesante migración del sector rural al urbano.
El "Plan Tupac Amaru" reorienta las acciones y objetivos del - 
Plan Inca, dando un énfasis técnico a los problemas del país y 

considerando una política de población.
Deja de lado el problema de la concentración poblacional y re
formula la política de población con los siguientes objetivos:
- Crecimiento poblacional con libre decisión de los pobladores 
sobre su dimensión familiar.

- Disminuir la morbi-mortaiidad especialmente de la madre y el 
niño, que permita elevar la esperanza de vida.

- Distribución de la poblaci-on en concordancia con los objet_i 
vos a nivel nacional.

- Aparte de todo, desaparecen los objetivos de participación - 
de la población en los diferentes niveles que proponía el Plan 
Inca.

RESULTADOS :
En un proceso de cambios tan sustanciales para el país, dondo
la población en un momento determinado era el punto focal de - 
la planificación, para actuar en el desarollo como el princi - 
pal agente en el logro de los objetivos nacionales y luego con 

vertirse en una parte menos importante dentro del proceso de - 
desarrollo, es de casi lógica consecuencia que la población ...

* Plan de Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas - 28 de julio 
de 1974.
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como ente social se encuentre desconcertada y desorientada al no encon
trar un camino fijo para seguir.
Muchos factores influyen en la movilización de la población dentro de su 
ámbito y fuera de él, así como otros, influyen en su cretíímiento y modi
ficaciones .
Analizando los acontecimientos consecuentes de la Reforma Agraria, se 
pueden establecer los siguientes:

1° La Reforma ha tenido diferencias en su aplicación por cuanto se trata 
de sectores o regiones geográficas muy diferentes y por ser la distr_i 
bución de la tierra, también diferente.
Las haciendas azucareras de la costa norte del Perú^ fueron grandes - 
latifundios que se desarticularon totalmente en cuanto se aplicó la - 
Reforma y trajo como consecuencia un gran devastamiento de los campos 
y equipos de la hacienda. Al instituirse las Cooperativas azucareras, 
se incorporaron también bienes de capital que^si bien procuraban una- 
mayor producción/^ reducían grandemente la necesidad de mano de obrâ 5qi*<*dji 
quedando gran cantidad de personas sin trabajo o con trabajos eventua 
les.
En cambio, en las haciendas de la sierra peruana, prácticamente gana
deras y en menor escala agrícolas/^los efectos tuvieron consecuencias 
más funestas, puesto que al descuidar la ganadería por desconocimien
to del campesino en cuanto a técnicas se refiere y por el casi nulo - 
apoyo técnico que recibían de parte del Ministerio de Agricultura y - 
Alimentación, encargado de esa tarea, se perdieron grandes cantidades 
de cabezas de ganado y al no ser haciendas productoras agrícolas, em- 
pezaron a escapear los alimentos debiendo recurrir a otro tipo de —  
abastecimiento que^  la postre^redundaba en los precios de los produc 
tos.
La pobreza rural se acentuó notablemente, obligando a las familias —  
asentadas en ese medio, a migrar hacia las ciudades.
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Otro factor de gran importancia a mi entfeer, es la Reforma Educativa, 
que no logró los objetivos que perseguía.

1° En condiciones tan vulnerables como se encontraba el campesino, la
educación fue siempre orientada a mostrar las ventajas de la ciudad
sobre las del medio rural y sobre otros centros urbanos pequeñosfc Q a o

)
por efecto demostración, se promueve al campesimo a migrar hacia el 
lugar donde se encuentran los supuestos atractivos.

2° Aún^QontnHdo iHon las ESEP (Escuelas Superiores de Educación ^rofe - 
sional)^donde se impartía instrucción a jóvenes a partir de cierto- 
grado de educación para tecnificarios en oficios en los que pudieran 
desempeñarse al egresar^ en el afán de que ejercieran en sus lugares 
de origen^^no dieron resultado pues, al egresar el joven, no podía- 
aplicar sus conocimientos en el campo por falta de equipos que le - 
permitieran hacerlo.

Sin embargo, un programa que dió buenos resultados fue el de cobertura 
del Sector Salud, con el programa SECIGRA (Servicio Civil del Graduan
do) que consistía en que les egresados de las diferentes especialida - 
des del Sector Salud, trabajaban al servicio del Estado, percibiendo - 
una remuneración módica que les permitiera mantenerse. Mediante dicjjo- 
programa, la atención primaria de aalud y atención al binomio madre 
niño se intensificó grandemente, obteniendo una disminución notable en 
morbi-mortaiidad infantil y un incremento no menos importante de la e¿ 
peranza de vida.
Juntamente con estos programas y con el de Planificación familiar se - 
transmitió al sector rural, una imagen de la ciudad que solo mostraba- 
ventajas y no las desventajas que significaba una concentración urbana.

Por estas condiciones, que promovieron indirectamente la migración, em 
pezaron a dejar sus lugares de origen primeramente los jóvenes en bus
ca de nuevos horizontes y por razones de estudio.
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En seguida, los parientes de dichos jóvenes, que por razones familiares, 

desempleo y psicológicas, también abandonaron sus lugares para aumentar 
la población citadina.
Otro acontecimiento importante fue el programa de desarrollo de Chimbó
te (la Libertad) que, con los sectores industrial siderúrgico y pesque
ro, atrajo en primera instancia a la población norteña proveniente del 
sector agrícola^, ̂ ero^postertormente, con la saturación del mercado si
derúrgico, el desempleo en el sector, acompañado de un alza del costo - 
de vida constante^ también obligaron a migrar a los pobladores a otras- 
ciudades receptoras de población. Allí las más cercanas, Trujillo y Lima 

Los fenómenos naturales, inundaciones en el norte del país y sequía al- 
sur oriente por efectos de la Corriente del Niño en el primer trimestre 
de 1 9 8 2, obligan a una migración hacia los centros urbanos de mediano - 

tamaño y de éstos hacia Lima.

El departamento de Ayacucho por ser el centro de operaciones de Sendero '

Luminoso, es un punto de fuerte expulsión de población hacia Lima prin- ¡
(

ciplmente.

a) Situación de los migrantes°-
Los migrantes en las ciudades mencionadas^ tienen pocas oportunida 
des de anpleo por su baja calificación y por las escasas oportuni
dades que se ofrecen.
Estas circunstancias hacen que los nuevos citadinos se ubiquen en- 
Iss terrenos circundantes de las ciudades y se produ^/6Í*^nvasiones 
sobre terrenos agrícolas.
Vivienda.-
Las construcciones de swe viviendas son diferenciadas en la costa- 
y la sierra^ por efectos climáticos sobre todo. En la costa, son - 

extremadamente precarias; pues usan las ’’esteras" que son palillos 

de totota entretejidos o^en casos aún más extremos, una armazón de 

madera y^sujetos a éstos, planchas de cartón prensado o plástico - 
grueso.
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En la sierra son de adobe sin ningún revestimiento y con techo de 
plástico. Como es de suponer, sin ningún servicio básico y en con 
diciones infrahijmanas de hábitat. Por otro lado, como la migración 
es de familias enteras, poco a poco van tugurizando la vivienda - 
precaria que han construido si es que no tienen oportunidad de ha
cer una nueva invasión con otro grupo.

Estás cinturones urbanos de pobreza y promiscuidad se han denomi
nado PUEBLOS JOVENES en el Perú y muchos de ellos en Lima metropo
litana han formado nuevos distritos por la extensión de los mismos 

, El ^tado les ha dotado de servicios básicos de infraestructura.
Por efecto imitación, el número de invasiones aumentó considerable j y  

mente en las ciudades

Actividades.-
Los pobladores de estos pueblos jóvenes, ^e dedican a actividades- 
eventuales como construcción civil y otras en subempleo, pero prin 
cipalmente, lo hacen en el sector informal de la economía, llegan
do casi a 200,000 personas en Lima. Se han tomado acciones de reu
bicación de los mismos en terrenos destinados exclusivamente pare
tài fin.
Cada vez este mercado se encuentra más saturado y el grado de delin 
cuencia se incrementa por causa de la pobreza extrema en que se en
cuentran.

Alimentac ión.-
/El ingreso familiar de estas personas es tan bajo, que tienen que

/ recurrir en un buen número de casos a consumir alimentos semitrata
/

dos para aves; consecuentemente, la desnutrición se incrementa 
aon.■ o 11-a> l-w f eChMIdad-; creándose un circulo que parece no tener- 
solución.
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También se producen migraciones temporales en el Perú, principalmente a 
la región de la selva por la "fiebre del oro" qaue se produjo en el año 
1983 y aún tiene efectos y por la explotación petrolera. Otro rasgo es, 
lamentablemente, el tráfico de drogas y es lamentable reconocer la dimen 
sión que está tomando el problema no solo en el Perú sino a nivel latino 
amer icano.
Se ha vinculado esta actividad con Sendeoo Luminoso, pero no se ha podido 
comprobar dicha vinculación aún.

En resumen, se concluye una mayor desigualdad en la distribución pobla- 
cional en el espacio territorial, con gran concentración en zonas urba

nas y cada vez más despoblamiento de las zonas rurales, con un fuerte - 
urbanización en la zona costera.

3.- ACTUALES PROPUESTAS DE ACCION.-
L^ Ley de Bases de Regionalización N° 23878 del 24/06/84 tiene como 
objetivos generales;
A.- Lograr el desarrollo orgánico y armómico de cada ima de las re

giones integrantes del territorio nacional, a fin de alcanzar - 
el desarrollo equilibrado del país, buscando la promoción inte
gral y permanente del hombre y la sociedad peruana.

-B.- Propiciar la participación efectiva de la población de cada re
gión en la toma de deciciones políticas, económicas y adminis - 
trativas que le conciernen, a fin de consolidad la vigencia pie 
na de la democracia.

C.- Ocupar racionalmente el territorio con el fin de impulsar el de
sarrollo, ejercer la soberanía y apoyar la defensa nacional en - 
caso necesario.

Y los criterios con que se delimitan las regiones, suponen principa_l 
mente, una ciudad cabeza de región, que ejercerá la debida influencia



en su radio de acción regional, capaz de lograr una "desconcentra
ción" urbana de Lima Metropolitana y una mejor distribución espa - 
cial de la población en el territorio.
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III C011CLUSI0NES.-

1.- TENDENCIAS ACTUALES.-
En términos generales, a nivel nacional se prevé un progresivo dete 
rioro de la calidad de vida de la población y del medio ambiente, - 
un incremento de la población y la mayor concentración relativa de 
las grandes ciudades con más altos indices de tugurización y conta
minación si continúa el sistema económico vigente.

A. - Concentración de las actividades politico administrativas.-
fundamentalmente en zonas de mayor desarrollo relativo, ubicadas 
en la franja costera y especificamente en la zona de Lima que - 
contribuirán a una elevación del nivel de vida y al desarrollo- 
de dichas zonas, promoviendo asi la migración.

B. - Migración en aumento.-
A las zonas concentradoras de actividades que acentúa el patrón 
de asentamiento poblacional actual y a la tugurización de las - 
ciudades de mayor tamaño, con un consecuente despoblamiento en- 
los ámbitos de menor dimensión y en áreas rurales en general.

C. - Incremento poblacional en la costa.-
Que para el año 1981 tiene un 46% de la población total y se cal̂  
cula que para el año 2000 será del 62%. En la sierra será del - 
24% y la selva apenas tendrá el 14%.
Y en cuanto a población metropolitana se refiere, Lima; del 27% 
pasaria los 37% de la población total del pais en el año 2000.

/
Tomando otras consideraciones de manera general, el Perú actual solo 
tiene un conocimiento parcial y selectivo del potencial y sus posib¿
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lidades de explotación, acompañado de una sobreexplotación de algu
nos recursos naturales y con tecnologías no adecuadas, que degradan 
el medio ambiente y su agotamiento.

Por otro lado, la escasa articulación e integración económica en t£ 
da la extensión territorial, es consecuencia que la infraestructura 
vial está orientada a favorecer en forma general a la franca coste 
ra y en pBrticular a los puntos de salida al exterior; aparte de la 
creciente localización de actividades de transformación; en desme
dro de la sierra y selva y una creciente relación de subordinación- 
de las áreas de menor desarrollo relativo y especialmente de Lima.

2.- PERSPECTIVAS DE DESARROLLO.-
Acompañando a la regionalización, la población concentrada en Lima- 
metropolitana, es ya imposible de revertiría a sus lugares de origen 
pero sí es posible Disminuir la migración rural urbana e interurba
na; al incentivar la inversión regional en la explotación de los re 
cursos naturales propios de cada región, dando una interdependen
cia entre regiones tendiente a integrar al país y autosostenerse.

A. - Rescate y puesta en valor de formas de organización laboral cam
pesina para la producción en cuanto al trabajo intercomunal se 
refiere y a sus formas de comercialización y cultivos.

B. - Incentivar la agricultura y ganadería, actividades propias de -
la región y simultáneamente, una política de créditos que favo
rezcan a los grupos campesinos o comunidades indígenas.

C. - Dotación de infraestructura vial que permita la comunicación en
tre regiones homogéneas y a su vez, una comunicación de las mi£ 
mas con los centros de comercialización nacional e internacional.
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D. - Estudio integral de los recursos propios de cada región para in
vertir en actividades que promuevan el empleo y en la propia re 
gión.

E. - Manejo de los costos de urbanización en Lima metropolitana, ten^
dientes a Tuna eliminación progresisra de subsidios en infraestruc 
tura básica para frenar la migración.
Racionalización de la ubicación de las industrias con el mismo - 
fin.

Estas propuestas si se quiere, pueden constituir una empresa muy difícil 
de llevar a cabo, mas el Estado, con un criterio de equidad en la inver
sión y coherencia en su intervención, por cierto muy importante, diría ~ 

que fundamental para el desarrollo integral del país, puede alcanzar sus 
objetivos en el largo plazo, considerando los costos que significa.
De esta manera, la población se distribuirá en forma gravitacional a las ]? 
cabezas de región que desconcentrarán la migración de Lima para atraer a 
los pobladores a sus lugares de origen.

Paralelamente, se vienen llevando a cabo programas de colonización de la 
selva peruana que, como se indica en la primera parte del presente traba 
jo, es la extensión más grande y con más potencial de recursos naturales 
sin explotar. Pero, ésta tiene implícita muchas condicionantes que limi
tan la ejecución de colonizaciónes a corto plazo:
- altos costos por la construcción de vías de comunicación, infraestruc
tura básica de servicios y otro equipamiento urbano necesario para el 
aaent am ien to.

- factor cultTíral de los pobladores que se traduce en regionalismos o - 
por su educación, en una creciente tendencia a vivir en ciudades gran 
des.

- Tecnología y estructura de producción agrícola y pecuaria diferencia
das por regiones naturales, costa sierra y selva por lo tanto, no es
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aplicable un modo único de producción en todos los terrenos y constitu 
ye un obstáculo que obliga a pensar dos veces al colono para permane - 

cer o no en el lugar.

Limitaciones como ésta y otras que ya se indicaron anteriormente en el - 

trabajo, definen una política de reorientación de las migraciónes, a lar 

go plazo, sin perder de vista que debe ser aplicada de inmediato, prime
ramente para frenar las migraciones y concentraciones citadinas y después 
reorientar la migración a los lugares de mayor despoblamiento.
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