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RESUMEN 
 

La migración es un componente importante de la naturaleza humana, es un fenómeno que, con el transcurrir 

de los años, ha ido tomando rumbos altamente complejos. Esto implica un cambio en la subjetividad de los 

migrantes, por involucrar aspectos demográficos, sociales y culturales. Objetivos: Determinar el perfil 

sociodemográfico, motivo migratorio y el logro de meta de los inmigrantes a Trujillo, en el período 1952-2012. 

Método: estudio retrospectivo, descriptivo y analítico. Se entrevistó a 97 personas que hubieran emigrado a 

la ciudad de Trujillo, durante el periodo de 1952-2012, tanto peruanos como extranjeros, que aceptaron 

participar. Resultados: El perfil sociodemográfico de los inmigrantes se caracterizó por el predominio de: 

mujeres (51.5%), la edad al migrar osciló entre 21-30 años (41.2%), con educación superior (53,6%), solteros 

(55,7%), el 23 % proceder de la Sierra liberteña y el 34% tenían un largo tiempo de permanencia en esta 

ciudad (51 a 60 años). El motivo predominante fue laboral (33% en peruanos y 40% en extranjeros), y el 66% 

de los inmigrantes logró sus metas, sintiéndose muy satisfechos. Conclusión: Se encontró una correlación 

positiva entre el motivo y la meta lograda por los inmigrantes evaluados. 
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ABSTRACT 
 

Objectives: To determine the sociodemographic profile, immigration motive and the achievement of the 

goal of immigrants to Trujillo, in the period 1952-2012. Method: retrospective, descriptive and analytical 

study.Objectives: To determine the sociodemographic profile, immigration motive and the achievement of 

the goal of immigrants to Trujillo, in the period 1952-2012. Method: retrospective, descriptive and analytical 

study. 97 people were interviewed who had immigrated to the city of Trujillo, during the period 1952-2012, 

both Peruvian and foreign, who agreed to participate. Results: The sociodemographic profile of immigrants 

was characterized by the predominance of: women (51.5%), the age when migrating range between 21-30 

years (41.2%), with education (53.6%), singles (55.7%), 23% from the Sierra Liberteña and 34% had a long time 

staying in the city (51 to 60 years). The predominant reason was labour (33% in Peruvians and 40% in 

foreigners), and 66% of immigrants achieved their goals, feeling very satisfied. Conclusion: A positive 

correlation was found between the motive and the goal achieved by the immigrants evaluated. 

 

 Keywords: immigration motive; goal achievement; migration. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los movimientos de población se han 

reportado desde inicio de la humanidad 

hasta la actualidad, por múltiples razones; 

siendo lo relevante mencionar la influencia 

del contexto en el que se desarrolla. La 

migración es un fenómeno social que 

involucra tanto el desplazamiento de 

personas, así como las implicaciones que 

demanda este cambio; en las diversas 

esferas tanto como demográficas, 

económicas, políticas y psicológicas 

(Cataño y Morales, 20015).  

Según el Informe de Comité de protección 

de migrantes (2020), para el año 2019, el 

2.43% de la población peruana era 

constituida por migrantes, procedentes de 

diferentes países del continente americano.  
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En el Perú los departamentos centrales han 

tenido el liderazgo en el crecimiento, 

mientras que, en los departamentos del 

norte, fue menor del 7% (Sánchez, 2012). 

Además, se menciona, que la decisión 

migratoria estaría fundada en una 

compleja combinación de factores internos 

y externos (Aruj, 2008); entre los externos 

más significativos destacan la falta de 

alternativas para los logros ocupacionales, 

la incertidumbre social sobre el futuro 

económico, la inseguridad general frente al 

crecimiento de la violencia y las 

necesidades básicas insatisfechas. Y entre 

los factores internos destaca la frustración 

en las expectativas de vida, la frustración en 

la realización personal, el mandato 

generacional ligado a la comunidad de la 

cadena migratoria familiar, el acceso a la 

información acerca de las opciones en el 

exterior y la convicción. 

Según Sánchez (2012) en el Perú, los 

factores determinantes de la migración son: 

económicos, demográficos y sociales y la 

actividad migratoria ha sido a predominio 

del campo a la ciudad, enfocada en Lima 

y en las principales capitales de provincia. 

Asimismo, es necesario considerar la 

contribución de las migraciones en la 

formación de culturas y su transmisión a las 

siguientes generaciones (Díaz, 2007). 

Dado que la oleada migratoria última hacia 

la ciudad de Trujillo sucedió en los últimos 

sesenta años y se han adosado a una 

vertiginosa espiral de cambios políticos, 

económicos, sociales, culturales y 

demográficos, se considera que no puede 

soslayarse la atención y amerita llevar a 

cabo un intento de seguimiento, en relación 

con los causales y efectos diversos sobre el 

migrante, como lo menciona Izaguirre 

(2007).  

El objetivo del presente estudio fue 

determinar la relación entre el motivo 

migratorio y el logro de meta con el perfil de 

los inmigrantes en la ciudad de Trujillo, en el 

periodo de 1952 al 2012. 
 

METODOLOGÍA 

Estudio transversal, retrospectivo y 

descriptivo.  

Se acudió a las Asociaciones de Residentes 

en la ciudad de Trujillo provenientes de las 

diversas zonas rurales y del país, para 

pedirles su colaboración para este estudio. 

Todas las personas encuestadas fueron 

inmigrantes hacia la ciudad de Trujillo 

durante 1952 a 2012 y se les tomó el 

consentimiento informado previo. 

Se excluyeron si tenían enfermedad mental 

limitante en los recuerdos: Deterioro 

cognitivo, Demencia, secuela de 

Enfermedad cerebrovascular. Así también, 

ser turista y vivir de manera intermitente por 

trabajo o estudios, hospedándose solo en 

hoteles por la brevedad de la estancia. 

Las variables en estudio consideradas 

fueron: 

-Logro de metas: cumplimiento y 

satisfacción de un objetivo. 

-Motivo migratorio: Causa de 

desplazamiento geográfico. 

El registro de datos tomados en las 

entrevistas según el formato de la encuesta 

elaborada para la investigación y la 

información fue procesado utilizando el 

programa de Excel. Se realizó el análisis 

descriptivo de las variables en el estudio a 

través de tablas de distribución de 

frecuencia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se entrevistaron a 97 participantes que 

habían migrado a la ciudad de Trujillo entre 

los años de 1952 a 2012. En relación con el 

perfil sociodemográfico de la población 

estudiada, 51,5% de los inmigrados a Trujillo 

eran mujeres, el 53,6% tenían educación 

superior, el 55,7% eran casados. En relación 

con lo mencionado, Sánchez (2015) reporta 

un desplazamiento del 4% de los 

inmigrantes al departamento de la Libertad, 

siendo Trujillo la ciudad que más recibió, de 

los cuales el 53.5% de eran mujeres, 

constituía un quinto de la población 

económica productiva y provenían de los 

departamentos colindantes. 

El 41,2% migraron cuando tenían entre 21 a 

30 años y el 85 % del total de inmigrados a 

la ciudad de Trujillo tenían un tiempo de 

permanencia en esta ciudad de 51 a 60 

años al entrevistarlos. Al evaluar el motivo 

principal de migración, el trabajo (33%) fue 

el más frecuente (Tabla 1). Esto es similar a 

lo propuesto en otras investigaciones (Nieto, 

2006; Yamada, 2010); donde se sostiene 

que el motivo migratorio en su mayoría fue 

por carácter laboral y por mejoras 

económicas. 
 

Tabla 1 

Distribución de los Inmigrantes a la Ciudad de Trujillo, 

durante 1952-2012, según el motivo migratorio propuesto 

 

MOTIVO Ina ie f i f i % 

Mejora 

económica 
5 2 7 7,2 

Estudio de hijos 11 0 11 11,3 

Trabajo 19 13 32 33,0 

Estudio personal 13 3 16 16,5 

Cambio de estado 

civil 
4 0 4 4,1 

Negocios 1 3 4 4,1 

Turismo 1 5 6,2 0 

Voluntariado  5 5,2 0 

Intercambio 

cultural 
 3 3,1 0 

Trabajo del esposo  5 5,2 4 

Crisis en Europa  4 4,1 0 

TOTAL   97 100 
 Nota: fi =frecuencia simple (inmigrantes nacionales y extranjeros), 

fi % =frecuencia simple porcentual, ina =inmigrantes nacionales, ie 

=inmigrantes extranjeros. 
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Respecto al cumplimiento de metas de los 

inmigrantes, un alto porcentaje (69,1%) 

manifiesta haber logrado totalmente sus 

metas, tanto peruanos como extranjeros 

(Tabla 2). En este punto es necesario 

mencionar que los entrevistados referían 

que habían cumplido sus metas inmediatas 

y la mayoría estaba buscando mantener sus 

metas a largo plazo. Sobre este aspecto, 

Zevallos (2015) menciona que los 

desplazamientos internos en el país se dan 

guiándose por 3 indicadores: la dimensión 

de partida, la de movilidad y la dimensión 

del punto de llegada y enfatiza su efecto 

sobre el enfoque de la seguridad humana, 

como un logro mediato y ya luego de la 

movilización e instalación, recién se trabaja 

en la inmersión completa al nuevo sistema 

social al que llego, para afianzarla. 
 
Tabla 2 

Distribución de los Inmigrantes a la Ciudad de Trujillo, 

durante 1952-2012, según cumplimiento de metas 
 

LOGRO DE METAS ina Ie f i f i % 

Ninguna 5 1 6 6,2 

Parcialmente 19 5 24 24,7 

Totalmente 35 32 67 69,1 

TOTAL 59 38 97 100,0 
Nota: fi =frecuencia simple (inmigrantes nacionales y extranjeros), 

fi % =frecuencia simple porcentual, ina=inmigrantes nacionales, 

ie=inmigrantes extranjeros 

 

Así también, es necesario manifestar la 

satisfacción personal del 68% de los 

entrevistados que lograron sus metas. Esto 

se explicaría, por las condiciones laborales 

formales y estables, son componentes 

importantes que inciden en el bienestar 

subjetivo de la persona (Alarcón, 2016; 

Urzúa, 2017, Maslow, 2012). Alarcón (2015) 

refiere no solo valorar el contexto 

socioeconómico de la migración, sino 

también el efecto en la salud mental del 

migrante y de su grupo familiar; 

considerando no solo los motivos sino 

también el proceso y producto final del 

cambio.  
 

 
 

Figura 1. Distribución de inmigrantes, según ocupación. 

 

En cuanto a la ocupación de cada 

inmigrante en la ciudad de Trujillo, ésta es 

muy diversa (Figura 1), sobre todo en el 

inmigrante peruano, donde las 

ocupaciones de casa y profesionales 

académicos fueron las más prevalentes; lo 

cual puede ser explicado por factores 

detallados en otras investigaciones tales 

como lugar de procedencia, el género, el 

grado de instrucción y la edad (Yamada, 

2012; Rentería, 2015). 
Los desplazamientos internos en nuestro país 

desde décadas pasadas se explican por 

conflictos armados y/o violencia política, 

desastres naturales o producidos por la mano del 

hombre (Zevalllos, 2015). Según el reporte de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones 

(2016), la búsqueda de la mejora económica fue 

la principal razón para migrar (41%) al exterior, 

durante el periodo de 1990 a 2015. Por otro lado, 

Sánchez A. (2017) refiere que las principales 

causas de la migración son la cultura y la 

búsqueda de nuevas oportunidades laborales; 

considerando tanto el contexto socioeconómico 

y el desarrollo tecnológico global que desde la 

antigüedad se tiende a polarizar en diferentes 

zonas, dando lugar a punto atrayentes de 

migración. Si lo mencionado lo comparamos con 

el presente estudio, donde el 78,4% de los 

inmigrantes entrevistados provenían de otras 

provincias del país o de la sierra liberteña mientras 

que el restante eran extranjeros (países de Asia, 

Europa y otros de América); podemos observar 

que las personas provenientes de la sierra (44%) 

referían migrar para mejorar su calidad de vida y 

la de su familia; mientras que los extranjeros 

llegaron por voluntarios o instauración de 

negocios. Esto último, se explica por el 

crecimiento de negocios y al aumento de la 

inversión extranjera directa que se dio en el 

transcurso de las décadas en la región, como lo 

menciona Yamada (2010). Así también, 

Huarancca (2020), menciona que los motivos de 

migración interna nacional, entre 2007 a 2017 de 

un tercio poblacional a los distritos de la costa, 

fueron la búsqueda de un lugar con menores 

índices de pobreza o de acceso a servicio 

básicos y la mejora educativa. 

Finalmente, cabe resaltar que este trabajo de 

investigación se realizó en base de entrevistas, en 

el sentido de lograr la información más fidedigna 

posible proporcionada por la persona 

encuestada. Se busco disminuir al máximo la 

incomodidad que puede mostrar una persona 

para brindar información detallada de su 

formación, actividad laborar y logros alcanzados 

en relación con los propuestos al migrar; así 

como, comparar con información dada a nivel 

nacional por el INEI y Migraciones.  

 

CONCLUSIONES 
En grupo entrevistados, el motivo principal de 

migración fue el trabajo y cerca del 70% 

manifestaron estar muy satisfechos del logro de 

las metas que se trazaron al momento de migrar. 

Retroalimentar el presente trabajo con otro 

estudio de investigación de carácter netamente 

psicológico acerca de los inmigrantes a la ciudad 

de Trujillo es una necesidad perentoria dado que 

permitirá llegar al trasfondo del proceso de 

inmigración, y así conocer la verdadera posición 
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psicoemocional y comportamiento de 

desplazamiento que movió a cada uno de los 

inmigrantes en su primaria motivación. 
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