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INTRODUCCION

En en Perú, en la  década del cx±ienta, e l "problema" de las asim etrías del 
poblamiento, resurge con especial agudeza, dentro del llamado "problema 
reg ional". Sin  embargo, las preocupaciones o fic ia le s , ccsno las p o lítica s  de 
ocupación te r r ito r ia l, sólo enfatizan una parte del problema, aquella de los 
síntomas ' que estarían  asociadas a la  redistribución de la  población: 
"sobreurbanización", desempleo urbano, "inform alidad" de la  producción, deterioro 
fís ic o  y otros. Es decir se nota c ie rta  proclividad a asim ilar e l concepto de 
redistribución espacial de la  población a la  idea de ser la  "causa de . . . " ,  
cuando, en su rea l dimensión es no es sino una RESULTANTE (efecto) de las 
contradicciones que subyacen en la  lógica del sistema socioeconómico en e l que 
está inmerso e l país y, consecuentemente, las regiones. Siendo una resultante, en 
la  dinánaica del fenómeno hace parte de esas contradicciones.

En esa perspectiva, la  intención del trabajo ha sido aproximarse a l 
"problema" de la  red istribución  espacial de la  población de la  Región Sur del 
Perú, en las dos últim as décadas, teniendo como base a la  información disponible. 
E l objetivo cen tral es e l de dimensionar e in terpretar e l sentido y magnitud de 
las variaciones que presenta la  d istribución  espacial de la  población en esta 
región en dos n ive les de an á lis is : primero entre sus departamentos,procurando 
entrever e l impacto de las condicionantes económico sociales, as í como las 
tendencias de sus determinantes demográficas inmediatos; y, segundo, entre las 
áreas urbanas y ru rales de estos departamentos, poniendo especial énfasis a l 
an á lis is  de las tendencias del proceso de urbanización, en e l marco de la  
economía regional.

E l trabajo se ha organizado en cuatro capítulos en los que, mediante 
aproximaciones sucesivas, se intenta lle v a r a una reflexión global de la  
redistribución espacial de la  población dentro de la  dinámica del desarrollo 
económico-social regional contemporáneo. E l primer capítulo aborda, e l concepto 
del fenómeno de la  d istribución  espacial de la  población, muy brevemente. 
Trascendiendo la  connotación puramente físico-geográfica se tra ta  de avanzar 
hacia e l "espacio so c ia l", en e l que discurren los fenómenos demográficos, 
espacio éste que no excluye la  dimensión fís ic a  sino que la  incorpora en una 
unidad de permanente co n flicto .

En e l segundo cap ítu lo , se reseñan las condicionantes económico-sociales de 
las tendencias demográficas en la  Región Sur del Perú entre 1960-1980. Se pone 
especial atención a dos conponenteá básicos de la  estructura productiva: la



población económicamente activa  y e l producto bruto interno. Además, se intenta 
mostrar cómo e l aparato productivo regional está dispersa y selectivamente 
localizado en e l te rrito rio , antecedente que es necesario para d iscern ir las 
tendencias de la  movilidad te rr ito r ia l.

E l te rcer cap itu lo incluye alguncis observaciones acerca de la  dinámica 
demográfica de la  región.Las referencias a la  mortalidad tienen como indicador a 
la  tasa de mortalidad in fa n til y las concernientes a las variaciones de la  
fecundidad aluden a l número medio de h ijo s vivos tenidos por las mujeres de 45 a 
49 años (la  ausencia de información de fecundidad actual, en e l Censo de 1981 no 
perm itió estim ar indicadores más refinados) . En tanto que en e l caso de la  
migración, la  información más ccmpleta perm itió estimar y hacer uso de tasas 
interdepartamentales. Todos estos indicadores se han estimado sobre la  base de la  
información de los dos últimos Censos del Perú (1972 y 1981) . No obstante las 
lim itaciones que presentan las medidas u tilizad as, fue posible percib ir 
tendencias a escalas de los departamentos. Finalmente se intenta re a liz a r una 
exploración in ic ia l del proceso de red istribución espacial de la  población 
estableciendo algunas vinculaciones de las condicionantes económico sociales (en 
su sentido aitplio) con las variaciones demográficas . En todo este capítulo se ha 
colocado especial énfasis en la  heterogeneidad in trareg ional, entendida como un 
re fle jo  del proceso diferenciado del desarrollo de las fuerzas productivas.

Por último en e l cuarto capítulo se aborda e l tratam iento de una 
m anifestación especialmente notoria de la  red istribución  espacial de la  
población: la  urbanización. A l respecto se tienen en cuenta no sólo e l grado y 
ritmo del proceso, sino también las tendencias concentradoras de la  población. 
Considerando las lim itaciones de la  defin ición  censal de población urbana, se 
propone una redefin ición  operativa de la  misma a efectos de corroborar las 
déscripciones precedentes. Esta redefin ición  contempla tres c rite rio s  básicos: La 
ocupación, e l tamaño demográfico y e l estatus adm inistrativo. Se concluye esta 
parte con un an á lis is  in terp retativo  de la  evolución de las ciudades de la  
región, prestando atención a sus ro les funcionales y a sus proyecciones 
espaciales.



I  ASPECTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS
1. Marco de Referencia
Generalmente cuando se tra ta  de la  d istribución  espacieil de la  población, se 

hace referencia a una población en un c ie rto  te rr ito r io  en términos de 
siabdivisiones. Pero, esta materia de aparente sim plicidad, involucra singulares 
coitplej idades. En efecto, incorporar la  dimensión espacial a l an á lis is  
demográfico in p lica , ante todo, cortprender que e l hombre desenvuelve su 
existencia socia l en un escenario fis ic o  concreto, que le  ofrece no sólo 
oportunidades de trabajo y sobrevivencia, sino que también un ámbito en e l que 
interactúa socialmente con sus semejantes, en una relación  de permanente 
co n flicto . De esta forma un espacio dado resume las contradicciones inherentes a 
la  sociedad que lo  ha constituido y, en consecuencia, sus transformaciones se van 
haciendo en función de las formas de producción, relaciones sociales e 
ideologías predominantes en aquella. E l espacio socialmente creado, a su vez, 
rev ie rte  sobre sus moradores condicionando las formas de comportamiento 
te r r ito r ia l y las pautas de localización  que, finalm ente, repercuten en 
modalidades de redistribución espacial de la  población.

Uno de los rasgos que han caracterizado la  evolución reciente de la  Región 
Sur de Perú, ha sido la  progresiva penetración de formas de producción 
ca p ita lis ta , cuya selectividad  para alcanzar ganancias ha "p riv ileg iad o " sólo muy 
reducidos espacios, a l l í  donde los recursos naturales, la  fuerza de trabajo y las 
economias externas y de aglomeración, perm itían su reproducción. Coexistiendo 
funcionalmente con estos espacios de a lto  componente c a p ita lis ta , existen otras, 
bastante más extensos donde persisten formas de producción p recap ita lista  en los 
que cabe especial importancia a la  población comunera y campesina 
(Particularm ente en los departamentos de la  zona andina, ípurúmac. Cusco y Puno) . 
Esta desigual combinación de espacios productivos que en sus respectivos 
in terio res muestran también articu laciones asim étricas, configura una gran 
heterogeneidad, cu a lita tiva  y cuan titativa , dentro de la  región. Esta cobra 
apariencia fís ic a  en los contrastes entre los espacios de la  costa y los de la  
s ie rra , entre los rurales y los urbanos. Tal heterogeneidad se expresa también 
en las desigualdades te rrito ria le s  en términos de oportunidad de acceso a las 
condiciones básicas de vida, que se traducen, finalm ente, en cambios en la  
d istribución  espacial de la  población. Sin  embargo, estos cambios no se realizan 
d irecta y automáticamente; sino, que e lla s  operan a través de dos vías no



excluyentes: E l carecimiento natural de la  población y e l desplazamiento 
m igratorio.

Las condiciones económicas, sociales y (Culturales, encamadas en las 
desi¡gualdades espaciales, ccarportan pautas denográficas también diferentes. 
Básicamente, s i se tiene en cuenta, como se ha mencionado, que detrás de la  
heterogeneidad intrarég ional subyacon diferentes formas de producoión, no cabria 
espearar cgue una misma le y  demográfica sea la  que r ija  e l coirportamiento de la  
población, en los espacios que conforma la  región. A si, muchas pautas de vida y 
escalas de va lo r de los pueblos de la  zona andina , no necosariamiente son 
coincidentes con las "ocoidentales", aunque la  penetración constante del cap ita l 
hasta las áreas más p erifé ricas de la  región va alterando paulatinamente estos 
comportamientos en e l nacer y trasladarse e incluso en acguellas ascoiadas a l 
m orir.

En este sentido, las condiciones más adversas ¡gue muestran los espacios de 
la  s ie rra  hacia la  satisfacoión básica de las necosidades, junto a la  
persistencia de formas de prcxiucción "trad ic io n a l", estarían  tendiendo hacia e l 
despoblamiento re la tivo  del eje andino. Tal procoso im plica la  contradicoión 
entre e l a lto  aumento vegetativo lo ca l y la  movilidad te rr ito ric il de sus 
efectivos, tanto a otros espacios intrarégionales (principalm ente a acguellos 
ubic:ados en la  zona existera), cxsmo extraregionalmente atraídos fundamentalmente 
por e l peso g ravita to rio  de Lima metropolitana. Contrariamente, las mayores 
tendencias a la  concentración en Ico  departamentos costeros se verían 
incentivadas por las  formas de prcxJucoión predominantemente cap ita lis ta s , dadas 
las ventajas egue este cap ita l encuentra a l l í  para su reprcdución. Es decir, e l 
creciente peso demográfico del eje costero se refuerza tanto v ía  la  captación de 
transferencias de población del eje andino, como por su propia dinámica de 
crecim iento vegetativo. En tanto que e l departamento de Madre de Dios, dada su 
condición de zona colonizadora sugiere e l mayor inpaerto del componente 
m igratorio, en su acrecontada participación  en la  población regional.
Este proœso combinado de poblamiento y despoblamiento también se re fle ja  en e l 
contraste entre e l re la tivo  "vaciam iento" de las áreas rurales (básicamente del 
eje andino) y progresiva concentración de la  población en áreas urbanas; también 
aquí subyacen condicionantes económicas y sociales que operan sobre e l 
conportamiento demográfico. Ahora bien, e l ritmo del proceso de redistribución 
espacial de la  población es variab le, dependiendo de la  mayor o menor dinámica 
del proceso de acumulación del cap ita l en la  región, aspecto este en e l (gue las



ciudades cunplen un ro l lo ca l y extralocal. E l conjunto de éstas configura un 
sistema urbano que no sólo fa c ilita  la  acumulación del cap ita l, sino que también 
subordina a la  población n ira l.

Finalmente e l papel protagónico del Estado en la  región, durante la  década 
del sesenta y del setenta, también ha contribuido a la  acentuación de las 
tendencias concentradoras de la  población, en sólo unos cuantos espacios 
regionales, básicamente costeros. En efecto, la  mayor concentración de las 
inversiones regionales en estos departamentos lito ra le s , devienen en elementos 
fa c ilita n te s  de la  m ovilidad te rr ito r ia l. Es decir, en d e fin itiva , detrás de la  
red istribución  espacial de la  ¿ablación en la  región subyace e l concepto de 
"poblamiento condicionado", ligado a una heterogeneidad en las formas de 
producción y en los n ive les m ateriales de vida.

2. Elementos Metodológicos y Operacionales
La delim itación del objeto de investigación esta definido por la  necesidad 

de analizar, en las ü ltiim s dos décadas, la  mutación y cambios de la  d istribución 
de la  población en la  Región Sur del Perú, a escala de sus espacios 
departamentales, as i como de sus manifestaciones de urbanización. Durante e l 
período de an á lis is  la  forma de desarrollo predominante del Perú fue la  
ca p ita lis ta , cuyas manifestaciones regionales en e l plano económico, socia l, 
cu ltu ra l y p o lítico , operaron como factores condicionantes de los determinantes 
demográficos inmediatos,que afectan la  red istribución espacial de la  población. 
Por e llo  resu ltó  necesario presentar las dimensiones económico-sociales, 
básicamente (y referencialm ente, las dimenciones cu ltu ra l y p o lítica ) . Con estos 
antecedentes se procedió a analizar las variaciones demográficas de la  
mortalidad, fecundidad y migración, en cada espacio departamental y para los dos 
períodos intercensales que conprendió dicha delim itación del objeto de estudio.

En una etapa posterior, se procedió a e>q3lorar algunas de las interacciones 
de las condicionantes económico sociales, con las variaciones demográficas, 
destacando sus im plicaciones en la  d istribución  de la  población. Finalmente se 
tra tó  de analizar, las modalidades que toma la  d istribución  espacial, haciendo 
especial énfasis en e l proceso de urbanización y en sus grandes aglomeraciones 
resultantes (ciudades).

Debe aclararse, que este enfoque metodológico no supone una concepcción 
unid ireccional, sino que, se estima que esas resultantes de red istribución  
espacial de la  población devienen, en fases posteriores, en condicionantes tanto



de flujos migratorios, careo de los factores ecr>námico-sociciles, que actúan a 
manera de "inercia" en el desarrollo prevaleciente. Por otro lado, las hipótesis 
que sustentan al trabajo, se encuentran ittplicitas en el marco de referencia. Sin 
embargo, con fines sólo de sintesis, se presenta una hipótesis resumen; 
considerar la distribución espacial de la población en la Región Sur del Perú 
como la resultante de las disparidades económico-sociales y culturales que, entre 
sus espacios, han generado las formas de desarrollo dominante, las mismas que se 
traducen en condicionantes económico-sociales que, a través de su influencia 
sobre factores demográficos inmediatos afectan directamente dicha distribución.

La unidad de análisis, en cuanto a la distribución de la población fue el 
depa2rtamento (Unidad administrativa mayor del Perú) . En cambio, cuando se trató 
la urbanización, esa unidad fue -además del departamento- lo urbano en cada 
departamento especifico.

Las variables e indicadores considerados se presenta junto al esquema 
metodológico.



DIMENSIONES

Eco n o m ica , s o c i a l , c u l 
t u r a l  y p o l í t i c o

De mográfica

D i s t r i b u c i ó n  E s p a c i a l  
de l a  P o b l a c i ó n

VARIABLES 

. Economica 

. S o c i a l

. C u l t u r a l  
, P o l í t i c o

• M ortal id ad  
. Fecundidad

. M i g r a c i ó n

. Poblamiento 
t e r r i t o r i a l  

. U r b a n i z a c i ó n

INDICADORES

•Producto Bru to  I n t e r n o  por  Depar
tamentos •

•Ocupación (PEA por  ramas de a c t i v ^  
y Tasas de P a r t i c i p a c i ó n )  

•Proporción de V i v i e n d a s  con agua y 
y d e s a g u e ;y , c o n  una s o la  hab ita 

•Alfabetismo y e s c o l a r i d a d  
•Proporción d e l  Gasto P u b l i c o

•Tasas de M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  
•Paridez Media de l a  Mu je re s de 

45 a 49 años de eda d•
•Tasas de M i g r a c ió n

•Proporción de l a  P o b l a c i ó n  por  De
partamentos •

•Prop orc ión  de P o bla c i ó n  Urbana 
• In dic es  de U r b a n i z a c i ó n -  
. I n d i c e  de C o n c e n tra c i ó n  de G i n i  
• Regla Rango y Tamiaño 
•Funciones Urbanas-

ESQUEMA CONCEPTUAL METODOLOGICO

FACTORES CONDICIONANTES 

( * )  D i s t r i b u c i ó n  E s p a c i a l  de l a  P o b l a c i ó n  (DEP)

DETERMINANTES INMEDIA EFECTO 
TOS



II CONDICIONANTES ECONCMIOO SOCIALES DE lAS TENDENCIAS DEMOGRAFICAS
EN lA REGION SUR DEL PERU, 1960-1980.

l.Alcfunas Anotaciones Acerca del Contexto Nacional
Al iniciarse los años sesenta la economía peruana exhibía tasas 

relativamente altas de crecimiento; en efecto, entre 1960 y 1963 el producto 
bruto intemo nacional (PBI) se incrementó a un ritmo de 6.8 por ciento anual. 
Tal dinamismo reflejaba la irr^rtante expansión experimentada por el sector 
industrial, merced a los incentivos y mecanismos proteccionistas contenidos en 
las políticas sustitutivas de importaciones aplicadas especialmente después de 
concluida la Segunda Guerra Mundial. En concordancia con lo anterior, la 
contribución de la industria al PBI nacional alcanzó en 1963 al 20 por ciento del 
total, fruto de una tasa media anual de crecimiento del 9.6 por ciento en el 
quinquenio precedente. 50/ Tal imagen de la economía peruana resultaría 
incompleta, sin embargo, si no se prestase atención a lo acontecido con otra de 
sus caras, integrada por otros sectores que mostraban un verdadero
aletargamiento. Esta condición de atraso se verificaba especialmente en la 
agricultura, en virtud del secular predominio de formas tradicionales de 
explotación de los recursos 51/; es así que, entre 1960 y 1963, la tasa anual

50/ El valor de la producción industrial en 1963 es superior 
en un 60 por ciento al registrado cinco años antes, al respecto. 
Instituto Nacional de Planificación, Orientaciones para el 
Desarrollo de la Economía Peruana (Lima, INP,1966)

51/ No obstante la solidez de esta generalización, la 
heterogeneidad del sector agrícola daba lugar a profundas 
diferencias en materia de producto generado y niveles de 
productividad. Mientras que el estancamiento tecnológico y la 
mantención de relaciones de producción que prácticamente 
involucraban una fijación inactiva de la población rural 
constituían las notas dominantes en el ámbito serrano, la costa 
había sido escenario de la penetración de formas capitalistas que 
implicaban una importante transformación, especialmente en 
sectores del litoral norte, donde surgió una activa agroindustria 
orientada al mercado internacional.



media de incremento de este sector fue de sólo 2.7 por ciento, magnitud levemente 
inferior a la del crecimiento de la población durante aquel lapso. 52/

En otros términos, el aparente "boom" de la economia peruana durante la 
primera mitad de los años sesenta se apoyaba en una desigual expansión de los 
sectores productivos, generándose un situación global de desajuste y falta de 
encadenamiento que, a corto andar seria fuente de conflictos. Sin duda el 
liderazgo que correspondía a la industria tropezaba con la persistencia de 
condiciones que impedían un ensanchamiento del mercado y se convertirían en topes 
estructurales para su ulterior desenvolvimiento. Cabe mencionar, en este sentido, 
que el modelo industrial impulsado adolecía de una falta de articulación interna 
y una marcada dependencia exterior. Tales condiciones no sólo se evidenciaban en. 
lo concerniente a tecnología y patentes, sino que también a través de la 
importación de insumos básicos. Al amparo de regímenens arancelarios 
preferenciales se había instalado un aparato mianufacturero cuya principal 
conexión con la economia nacional se producía por la vía de la oferta de bienes 
requeridos por el mercado interno; incluso sus propias estructuras de gestión 
mostraban una fisonomía desnacionalizada.

Uno de los impactos de la desigualdad acentuada por el surgimiento de la 
industria era aquel que se manifestaba en términos espaciales: "para 1963 el 59% 
del valor bruto de la producción... y el 73% de las remuneraciones se originaban 
en la ciudad de Lima" 53/. Este fenómeno de concentración de la industria, asi 
como del capital financiero, en la principal ciudad del país configuraba lo que, 
en forma bastante gráfica, mereció el apelativo de "limeñización" de la 
econonúa. Es decir, la expansión económica apoyada en la industrialización 
sustiturtiva contribuía a una agudización de las desigualdades interregionales, 
con todas las repercusiones sociales que ello involucraba. 54/

Frente a las desigualdades enunciadas, paulatinamente fue cobrando cuerpo la 
tesis que combinaba la desconcentración de la industria con la modernización del 
agro, como fundamento de los esquemas "desarrollistas" impulsados durante la 
segunda mitad de los años sesenta y la década siguiente. La desconcentración

52/ La tasa de crecimiento de la población nacional se mantuvo alrededor del
2.7 anual a lo largo del decenio 1960-1970 (CELADE, Boletín Democfráfico, Año XIV, 
No 27 (enero, 1981) p.38.

53/ INP, op. cit. p.25
54/ La participación de Lima en el FBI nacional aumentó del

42.5 al 57.2 por ciento entre 1961 y 1981.



industrial fue abordada mediante politicas asociadas cxjn la identificación de 
"centros de crecimiento" situados fuera de la región central del pais. Fue asi 
que en varios de los núcleos urbanos más importantes se construyeron parques 
industriales dotados de infraestructura básica; simultáneamente se concedieron 
estímulos tributarios. Aun cuando la inversión estatal fue considerable, sólo en 
algunas localizaciones se logró un uso efectivo de estas prerrogativas. 55/ La 
modernización de la producción rural fue encarada a través del proceso de Reforma 
Agraria impulsado desde 1969, que dió lugar a cambios sustantivos de los patrones

Vde tenencia de la tierra en las zonas de latifundio y a la formación de 
cooperativas campesinas. Este proceso fue acompañado por una serie de medidas 
orientadas a afianzar la participación efectiva de la población del campo en las 
actividades de gestión económica; especial importancia cupo en este respecto al 
Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SIMAMOS), de efímera 
existencia. Dado el carácter fragmentario de imuchas de las acciones (carencia 
de respaldo técnico, crediticio y de comercialización), el proceso de Reforma 
Agraria no logró los frutos radicales que de él se esperaban. Por lo demás, 
hacia fines de los años setenta se produjo un camibio en la orientación de las 
políticas que tendió a reforzar el orden inherente a las estructuras de poder 
imperantes. 56/

No se sustrajo al patrón desigual de desarrollo ni a los intentos por 
revertirlo en el conjunto de siete departamentos (Apurímac, Arequipa, Cusco, 
Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) que integran la Región Sur del país. 
Representando aproximadamente la cuarta parte del territorio nacional, esta 
región ha ido perdiendo peso relativo dentro del total de la población peruana. 
Mientras en 1961 este segmento meridional del país albergaba al 21 por ciento de 
los efectivos demográficos de la nación, en 1982 ella servía de asiento sólo al 
18 por ciento de aquellos. Curante aquel lapso, la región imostró también un 
menor dinamismo económico que el país ccütk) un todo. Es asi que en 1961 ella 
aportaba el 16.8 por ciento del PBI del Perú, participación que se redujo al 11.8 
por ciento en 1982. Aparentemente las condiciones particulares exhibidas por el

55/ No es del caso ahondar aquí en las características de 
estas políticas ni en el por qué de sus magros resultados. Para 
detalles scbre este asunto, ver Cabieses, Hugo, Industrialización 
V Desarrollo Regional en el Perú. E.P. Lima, 1982.

56/ Al respecto, véase a Portocarrero, Felipe. La Economía 
Peruana de los años 70 a los 80, Ed. Mosca Azúl, Lima, 1980.
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estilo de desarrollo dominante a lo largo de los años sesenta y setenta, no 
obstante los vaivenes de tipo más bien cayuntural reseñados, habria conducido a 
este menor peso demográfico de la región con respecto al pais. De hecho, a pesar 
de su heterogeneidad interna, el sur peruano configura un espacio demográfico 
e>p5ulsor de población. 57/

Con el objeto de ej^lorar las condicionantes económicas y sociales de las 
tendencias demográficas del sur peruano, se ha estimado prudente esbozar algunos 
rasgos fundamentales de su estructura productiva y de la participación de la 
población en la producción de bienes y servicios en el periodo 1960-1980. La 
exposición pretende delinear, en,̂ sus perfiles más gruesos, las características de 
la economía regional en términos de ámbito de existencia de población; esas 
condiciones materiales son las que, en última instancia, sirven de fundamento a 
la estructuración social y definen las condiciones naturales de vida, elementos 
éstos que conponen el marco en que se desenvuelven los procesos demográficos. Se 
procura, además, poner énfasis en las diferencias interdepartamentales como un 
medio para comprender la heterogeneidad estructural propia de la formación 
económica y social del Sur del Perú.

2. Componentes Fundamentales de la Estructura Productiva Regional.
Si se considera la distribución de la población económicamente activa (PEA) 

entre ramas de actividad, resulta evidente que la agricultura, como lo muestra el 
Cuadro 1, representa la principal fuente de trabajo en la región. Aunque la 
importancia relativa de esta rama dentro de la PEA presenta una tendencia 
decreciente con el tieitpo, todavía en 1981 absorbía a la mitad del total de 
activos. Por otra parte, el aporte de este sector a la generación de la riqueza 
regional (Cuadro 2) se distingue por una incidencia bastante mayor, alcanzando 
apenas al 19.3 por ciento del PBI en 1981, que también insinúa un ritmo 
descendente. Esta notable discrepancia entre ambas series de valores constituye 
un reflejo de los bajos niveles de productividad que caracterizan a este sector 
(Cuadro 3).

Dentro de la región se advierte que la participación de la PEA en la 
agricultura presenta importantes diferencias: mientras en Apurimac se eleva por 
encina del 75 por ciento, en Tacna ha disminuido a poco más del 21 por ciento.

57/ En diversos estudios sobre migración interna se destaca 
este carácter expulsor de la región. Así, INE, Migraciones 
Internas en el Perú 1967-1972, BAD, 22, Lima,1979.
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Sería posible, en rigor, reconocer tres grupos de departamentos: el prñnero, 
formado por Apurimac, Puno y Cusco, con valores relativos superiores a la media 
regional; un segundo, integrado por Moquegua y Madre de Dios, que ejdiibe 
poíTcentajes inferiores al promedio pero mayores al 27 por ciento; y, por último. 
Arequipa y Tacna que presentan sistemáticamente, entre 1961 y 1981, las menores 
proporciones de activos en la agricultura. Tal como se destacara a escala 
regional, se verifica una falta de correspondencia entre el porcentaje de PEA y 
la proporción del PBI imputable al sector agrícola en los departamentos; sin 
embargo, esta discrepancia muestra variaciones que se derivan de situaciones 
heterogéneas tras las cuales subyacen complejos problemas. Asi, al contrario de 
lo que sucede en los demás departamentos, la contribución del sector al PBI en 
Arequipa y Tacna muestra un incremento entre 1971 y 1981; esta peculiaridad 
puede explicarse por la naturaleza agroindustrial de la actividad en los valles 
costeros, donde se ha producido una expansión de las formas capitalistas de 
organización productiva. En cambio, en los departamentos de Apurimac, Puno y 
Cusco continúan predominando los cultivos orientados al consumo interno de la 
región, con persistencia del autoconsum», especialmente en zonas de agricultura 
campesina. Ljos distintos criterios de valoración de la producción, que 
involucran limitaciones metodológicas en la estimación del producto, se suman a 
las diferencias en cuanto a la introducción de tecnología y al grado de 
capitalización de las explotaciones, a las desiguales modalidades de tenencia de 
los recursos básicos y de organización de la fuerza de trabajo, al tipo de 
cultivos practicados y al destino final del producto, que configuran espacios 
agrarios que distan mucho de la homogeneidad dentro de la región.

Una aproximación a las desigualdades intraregionales de la agricultura la 
proporcionan los indicadores contenidos en el Cuadro 3. Así, por ejemplo, se 
aprecia que la productividad media de este sector en Puno era 4.4 veces menor 
que en Arequipa en 1972 y que tal diferencia se incrementa a 6.6 veces en 1981. 
En general, puede observarse que los tres departamientos con mayor proporción de 
PEA en actividades agrícolas, Apurimac, Puno y Cusco, son los que presentan los 
niveles más bajos de productividad, siendo inferiores a la media regional; 
todavía mas, esos son los únicos departam^tos en que los indicadores pertinentes 
disminuyen en el decenio considerado. Aparentemente, en estas tres unidades 
administrativas operarían ciertos factores de rigidez estructural que habrían 
inhibido la liberación de fuerza de trabajo del agro, lo cual conduciría a una 
alta incidencia de pobreza rural. Una tendencia contraria se insinúa en los
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REGION SUR DEL PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONONICANNENTE ACTIVA 
POR RANAS DE LA ACTIVIDAD SEGUN DEPARTAMENTOS,1961,1972 Y 1981 (Porcentajes)a/

cuadro 1

Rasas de DEPARTAMENTOS Total
Actividad Apuriiaac Arequipa Cusco M.de Dios Moquequa Puno Tacna Regional

Agrie.SyP 77.1 35.5 61.4
1961
51.7 57.5 71,4 38.7 60.2

Minas y C 0.3 2.9 0.8 12.4 1.6 1.8 9.6 2.0
Indust.M. 7.2 14.6 12.8 6.'í 11.4 e.B 9.4 10,8
Construe. 1.3 5.8 T ni. % i. 1 7 3.5 2.0 3.9 2,7
Eiectr.B. 0.1 0.4 0.1 - 0.2 0,1 0.3 0,2
Coaercio 3,4 9.8 0 c'•J • u 12.6 4.8 t< l 1 9.4 7.4
1 r a n 5 p»y l 0.6 5.1 1.4 1 > U 3,2 1.1 3.8 7 1

ServK.b/ 7.1 20.9 11.0 11.1 14.9 6.7 2i.6 ii.7
Act.no E. 2.9 t:J 1 L " T■L t ! 1.0 O¿ 1 1,9 1 -j 3.0
Total i 00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 iOO.O 100.0 IOO.O

Agrie.SyP 77.1 30.5 61.6
1972

54.1 43.3 66,9 27.2 55.9
Minas y C 0.2 0 0 i. 1 u 0.4 6. j ¿, i 0.9 't t u 1.4
Indust.M 5.2 11.2 9.1 9.0 9.9 C e; 7.0 9.1
Electr.G. 0.1 0.2 0.1 V . 1 0.2 0.1 0.2 0.1
Construe. 1.2 5, H i . 1.7 7.3 2.4 7.6 3.7
Cosercio T 10.0 1 nI > í. 4.9 6.4 5.9 11.4 / 1 i.
Transp.yC 0.8 5.4 i. 6 1.6 4.4 1,3 5.1 2.5
Esí.Finan 0.2 0.9 0.4 1.6 0.5 0.3 0.8 0.5
Servicios 7.8 21.7 10.5 13.2 16.2 8.5 27.4 13.0
Act.no E. 3.6 11.5 6.5 7.3 8.7 4.3 8.4 6. B
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0

Agrie.SyP 75.4 26.4 59.0
i93j
27.3 35. i 60.2 21,4 50,3

Minas y C 0.5 3.12 0.6 26.6 6.1 l.B 5.2 2.3
Indust.M. 2.9 10.1 6.S 3.6 11.5 7.8 4.9 7,6
Electr.G 0.1 0.5 0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 0.4
Construe. 1.0 6.9 / . 2.9 4.9 2.5 5.0 3.6
Transp.yC 0.7 6.0 2.0 2,6 4.3 1.9 4.8 3.0
Est,Finan 0.2 2.4 0.9 1.4 1.2 0,4 1.5 1.1
Servicios 9.4 25.9 14.0 20.1 25.1 11,1 37.5 17.1
Act.no E. 5.5 5.2 3.9 j. 7 2.9 6.0 3.4 4.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0

Fuente:Instituto Nacional de Estadist ica:V¡ Censo Nacional de Población 2 de jul

, I ,Lisa,INE,1983

e 1961 T.I V.I,Lisa,INE,1966 
Censos Nacionales VII de Población ¡I de Vivienda 4 de junio de 1972,T.I,Lisa ¡NE,1974.
Censos Nacionales VIH de Población I I I  de Vivienda 12 de julio de 1981,V,A,T. 

a/Los datos presentan algunos probleaas de coisparabilidad,CDao el; período de 
de reíerencia pue en en censo de 1961 fue el día del Censo, en tanto que en 1972 y 
1981 fue la seaana anterior al día del Censo. 

b/La rasa de servicios incluye en 1961 las actividades financieras.
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Cuadro 2

REGION' SUR DEL PERU:COMPOSICION DEL PRODUCTO BRUTO POR SECTORES, SEGUN
DEPARTAMENTOS, L971 Y 1981 (PORCENTAJES) íj

Bec.de la
Eccnoaía Apurisac Arequipa

DEPARTAMENTOS 
Cusca H.de Dios Moquegua Puno lacna

Total
Regional

Aqric.CyS 51.1 18.1 26.5 36.1 15.3 31.9 4.6 19.9
Pesca 2.6 30.8 0.1 2,2
Minas y C A 0< í. 4.6 0.7 4.5 80.2 21.9
Indusí.M. \ Li i . 21.6 19.5 8.6 1.7 13.4 2.1 14.0
Construec i . u 7. i 1.1 5.8 21.8 3.5 0.6 4,3
Coaercio 1.0 12.5 9.1 3.4 2.8 6.5 2.4 7.6
Vivienda 10.4 4.4 6.7 8.2 7.5 10.4 1.8 5.4
Serv.Gub. 13.2 5. B 12.0 15.8 7.0 12,2 n n

i. t i. 9,6
Otros Ser 10.4 ¿■j 1 Ò 24.4 22.0 13.4 n . i 6.4 20.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0

Annc.CyS 4.9.4 18.4 22.9
i ? 8 i

32.9 3 • 7 24,5 11.9 17.4
Pesca 1.2 2.9 O . I V » ¿ 1.0
Minas y C 0.3 8.4 ■ 1.0 3.2 51.9 5.8 63.7 22.8
Indust.M. 11.1 19.1 18.0 6.3 33.2 13.8 3.4 18.3
Consstruc 3.9 6.9 c nU t i. 20.0 1.1 5.9 0.6 4,5
Cosercio 0.8 11.7 I J 2.8 0.5 5.8 4.2 6.5
Vivienda 10.8 4.0 1 n

• 1 i. 7.4 1.7 11.3 3.4 5.4
Serv,Gu. 16.7 7.3 15.0 12.9 n í

í. e 1 16.0 4.4 S.á
Ciros Ser 9.9 n n  XL i. i 23.4 14.2 2.9 16.9 8.3 15.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
FUENTE: instituto Nacional de Estadística,Producto Bruto por Departaíentos,¡N£ Lisa,1983
a/ El PBI es a Precios Constantes de 1973.

Cuadro 3
RESIGN SUR DEL PERU:PRODUCTrYIDAD MEDIA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

SEGUN DEPARTAMENTOS, 1972 Y 1981 (En Miles de Soles) 5j
Frincip. D E P A R T A M E N T O S Total
Activids.Apurimac Arequipa Cusco M.de Dios 

1972 b/
Moquegua Puno Tacna Regional

Aqric.CyS 21.4 60.9 15.8 28,4 30, é 18.8 59.6 22 5
Pesca 193.4 493.0 , - 36.3 244.5
Minas y C 52.6 163.2 58.0 SI SI 150.6 5735.4 1016.0
Indust.M. 79.4 190.0 78.2 40,6

„1181.
13.4 41.0 103.2 96.1

Agrie.CyS 18.7 65.5 13.1 39.7 41.3 10.0 92.4 16.3
Pesca 103.0 SI 167,0 6.0 43.3 107,1
Minas y C 20.0 247.2 60.0 4.3 2852.4 78.7 1992.3 59B.9
Indust.M, 115.0 169.4 87.8 58.0 959.5 42.0 110.0 146.0

FUENTE: Elaborado en base a los valores absolutos de los cuadros 1 y 2 il Estimado en base a la relación PBÍx/PEAx (x=sector)
Se ha tomado el FBI de 1971



demás departamentos, especialmente en aquellos situados en la  zona costera 
(Arequipa, Tacna y  Moquegua), donde la  a c tiv id a d  a g rico la  se ve corrplementada por 
e l aporte de la  pesca.

R esulta in d is c u tib le  e l papel de prim era inp o rta nc ia  que desempeña la  
in ine ría  en la  economía re g io n a l, como lo  evidencia su condición de se c to r líd e r  
en la  form ación de l PBI. Ahora b ien , e l ca rá c te r altam ente modernizado de la s  
faenas de exp lo tac ión , da lu g a r a que su in c id e n c ia  en m ateria de empleo sea 
b a s ta n te ' reducida, ca s i m arg ina l, manteniéndose apenas por encima d e l 2 por 
c ie n to  de la  PEA re g io n a l. Como resu ltado  de ta le s  d iscrepancias no es extraño 
que la  p roductiv idad  media d e l' secto r sea v a ria s  veces sup erio r a la  que se 
re g is tra  en o tro s  rubros de a c tiv id a d . Pudiera decirse  que, en térm inos 
generales, e l p e r f i l  de la  m iinería en m ateria de empleo y p roductiv idad  es 
diam etralm ente opuesto a l que con figu ra  la  a g ric u ltu ra . Esta observación es 
también v á lid a  en lo  que concierne a l destino  de la  producción. O tra 
c a ra c te rís tic a  d ife re n c ia d o ra  de ambas activ idades se re fie re  a l pa trón de 
lo c a liz a c ió n : mdentras la  a g ric u ltu ra  se d is tin g u e  por una ubicuidad que 
parecie ra  poner en jaque la s  re s tric c io n e s  na tu ra les impuestas por una o ro g ra fía  
a veces tormentosa y  por la  d is p o n ib ilid a d  de agua, la  mónería tie n e  un modelo 
más b ien d is c re to  de d is tr ib u c ió n  condicionado no ta n to  por la  po ten c ia lidad  
n a tu ra l, sino por c ircun stan c ias asociadas a l c o n tro l de lo s  recursos, 
especialmente desde e l lado de la  demanda.

La mayor p a rte  de la  producción miinera se concentra en Tacna y Moquegua, 
departamentos en lo s  que este se c to r da cuenta de más de la  m itad d e l PBI 
computado en 1981. Llama la  a tención, s in  embargo, que en lo  que atañe a empleo, 
la  mdnería alcanza su mayor representación re la tiv a  en Madre de Dios. En r ig o r , 
lo  que ocurre es que, t a l  como en e l caso de la  a g ric u ltu ra , la  reg ión posee un 
panorama bastante heterogéneo en m ateria de m inería . La gran m inería , in te n s iva  
en c a p ita l y  orien tada hacia lo s  mercados in te rn a c io n a le s , se emplaza en Tacna y 
Moquegua (yacim ientos de Toquepala y  Cuajuone, respectivam ente), en ta n to  que la  
pequeña m inería , con un escaso grado de tecno log ía , se p ra c tica  en una se rie  de 
pequeños estab lecim ientos, como aquellos que han surgido en la  hoya d e l r io  
Madre de D ios, donde lo s  lavaderos de oro presentan un ca rácte r cas i a rtesana l. 
En térm inos absolutos, s in  embargo. Arequipa y  Puno son asiento d e l mayor número 
de traba jadores m ineros; en e l prim ero de estos departamentos se produce una 
combinación de estab lecim ientos de mediana y  pequeña magnitud por lo  que sus 
n ive le s  medios de p ro d u c tiv id a d  son re la tivam ente  elevados.
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A l observar cómo ha evolucionado la  cortposición d e l PBI re g io n a l en e l 
decenio 1971-1981 se to m a  evidente que e l se c to r que ha experimentado un mayor 
crecim iento en cuanto a su co n trib u c ió n  es e l m anufacturero. S im ila r apreciación 
se d e riva  d e l incremento de la  p rodu ctiv idad  media s e c to r ia l. Estos antecedentes 
parecieran s u g e rir que la  in d u s tr ia  con s tituye  e l pun ta l dinamismo re g io n a l. S in 
embargo, es p rec iso  considerar estos datos con mayor cau te la . En m ateria de 
empleo la  a c tiv id a d  m anufacturera absorbe una fra cc ió n  pequeña d e l la  PEA y, 
todavía más, e>diibe, s ie irp re  a escala re g io n a l, una tendencia decreciente en 
cuanto a lo s  porcenta jes de a c tivo s  que in vo lu c ra . De este modo, por lo  menos en 
cuanto a su impacto d ire c to , la  in d u s tria  de la  reg ión es, en general, 
re la tivam ente  poco in te n s iv a  en mano de obra y log ra  increm entar su p roductiv idad  
merced a una reducción d e l fa c to r tra b a jo  humano. Aparentemente, una p a rte  no 
despereciable de la  expansión se deberla a la  s u s titu c ió n  de producción a rtesana l 
por la  de tip o  fa b r il.

S i se ana liza  la  e s tru c tu ra  in d u s tr ia l de lo s  departamentos se aprecia que 
la  nota dominante es la  de una fu e rte  d ife re n c ia c ió n . Es a s i que en Puno, donde 
se re g is tra n  lo s  mayores va lo res absolutos de empleo manufacturero en 1972 y 
1981, se v e r ific a n  lo s  más bajos n ive le s  de p rodu ctiv idad  s e c to ria l. En cambio, 
la  re c ie n te  in d u s tria  de Moquegua, consisten te  en la  re fin e r ía  de cobre de l io ,  
poco in te n s iva  en mano de obra y  altam ente te c n ific a d a , es la  responsable a c tiva  
de l aumento re g ion a l de la  p rodu ctiv idad  s e c to ria l. En re a lid a d , con excepción 
de Moquegua y , en menor medida, de Tacna, la  co n trib u c ió n  de la  in d u s tria  a la  
formación de lo s  PBI departam entales disminuye a lo  la rg o  de l decenio. Estas 
d ife re n c ia s  ponen de m a n ifie s to  e l con traste  en tre  la  gran in d u s tria  
especia lizada y o rien tada  hacia e l mercado externo y  lo s  numerosos 
establecim ientos pequeños de t ip o  a rtesana l, de d ive rsa  Índo le , dedicados a 
p ro d u c ir para lo s  mercados lo ca le s . S i se atiende a la  d is tr ib u c ió n  re la tiv a  de 
la  PEA se observa que la  in d u s tria  de Arequipa y Cusco ocupan posiciones de 
im portancia en la  reg ión , destacándose e l caso de l prim ero de estos departamentos 
en cuanto a l aporte de la  manufactura a la  form ación d e l PBI y  a l n iv e l de 
p roductiv idad  media alcanzado. De este modo, s i se hace abstracción de l caso 
p a rtic u la r de Moquegua, Arequipa emerge como e l p r in c ip a l núcleo in d u s tr ia l de la  
reg ión .

La precariedad de la  a c tiv id a d  manufacturera d e l Sur d e l Perú queda 
demostrada por lo s  sistem áticam ente reducidos índ ices de p rodu ctiv idad  en Puno, 
Madre de D ios, Cusco y Apurímac, situados por debajo de la  medida re g io n a l; la
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condición de Tacna no d if ie re  micho de la  de estos departamentos pues e l aporte 
de la  in d u s tria  a su FBI es ín fim o y  ya quedó caracte rizada  la  s itu a c ió n  p e cu lia r 
de Moquegua cono un caso de cuasi enclave. Todas estas c ircunstanc ias 
fo rta le c e n  la  imagen de Arequipa como prim er cen tro  fa b r i l  de la  reg ión . Pero la  
ca ra c te riza c ió n  p re ca ria  a la  que se alude va todavía más a llá  de lo s  d icho. E l 
grueso de lo s  establecim ientos C cilificados como in d u s trie lle s  no son más que 
pequeños d is p o s itiv o s  productores de bienes de consumo doméstico con escaso grado

V
de procesamiento de m aterias prim as, lo  que d e fin e  un reducido v a lo r agregado. 
Las p lan tas de mayor magnitud, descontada la  de l io ,  se emplazan principalm ente 
en Arequipa y , s i b ien también destinan su producto a l mercado in te rn o  de la  
reg ión , hacen uso de insumos que proceden desde e l e x te r io r de la  reg ión ; así 
acontece con la s  in d u s tria s  ha rine ra , cervecera y  fariroquím ica de Arequipa. 
Luego, no se presentan encadenamientos hacia a trá s , sa lvo en e l caso de 
procesamientos p a rc ia le s  de madera y lana, como ocurre en Cusco, Madre de Dios y 
Puno. De o tro  lado, la  pequeña in d u s tria  se encuentra d e sa rticu la d a , s e c to ria l y 
regionalm ente, manteniendo bajos índ ices de p ro d u c tiv id a d  que testim onian 
modalidades "in fo rm a les" de operación y  con tra tac ión  de mano de obra.

Un lu g a r destacado dentro de la  e s tru c tu ra  económica re g io n a l corresponde a 
la s  activ idades de s e rv ic io s , que absorben una c re c ie n te  fra cc ió n  de la  PEA y 
generan una co n trib u c ió n  iu p o rta n te , aunque descendente d e l PBI. Dentro de este 
rubro  se in c lu ye  una gama de funciones, que comprenden ta n to  la s  de natura leza 
in s titu c io n a l -s e rv ic io s  comunales, soc ia les y  fin a n c ie ro s - como la s  de índole 
personal. Dado e l ca rá c te r agregado de la  in form ación d isp o n ib le , re s u lta ría  
arriesgado in fe r ir  una in te rp re ta c ió n  p rec isa  respecto a tan  heterogéneo secto r. 
En todo caso, es evidente que lo s  s e rv ic io s  adquieren mayor peso re la tiv o  en los  
departamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua, que son aquellos con más 
representación de la s  activ idades "modernas" y  en lo s  que, como se mostrará 
posteriorm ente, se re g is tra n  lo s  índ ices más a lto s  de u rban ización. Desde e l 
punto de v is ta  de su con tribu c ión  a l PBI departam ental, s in  embargo, los 
porcenta jes mayores se observan en lo s  departamentos que m an ifiestan  una 
in c id e n c ia  más marcada de l secto r a g ríco la  en la  PEA. Podría suponerse que la  
ba ja  p ro du ctiv idad  de l secto r a g ríco la  da ría  lu g a r a una c ie r ta  " in fla c ió n "  del 
aporte re a lt iv o  de lo s  s e rv ic io s  a la  form ación d e l PBI. Un caso especia l es e l 
de Cusco, donde esa con tribu c ión  alcanza e l mayor v a lo r re la tiv o  de toda la  
reg ión  a causa de la  s ig n ific a c ió n  que a l l í  tie n e  la  a c tiv id a d  tu r ís t ic a .
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O tro rubro  iirp o rta n te  de la  economía re g io n a l es e l de in terroediación 
com ercial que también ha evidenciado una c re c ie n te  p a rtic ip a c ió n  de la  PEA, en 
1981 e l 10 po r c ie n to  de lo s  a c tivo s  cumplían labores de comercio. S in embargo, 
e l aporte  d e l secto r a l PBI ha mostrado c ie r ta  dism inución, alcanzando en aquel 
año a l 6.5 po r c ie n to  d e l v a lo r de la  producción re g io n a l. Nuevamente en esta 
a c tiv id a d  se m a n ifie s ta  e l ca rá c te r heterogéneo de la  Región Sur. Los 
departamentos de Arequipa, Cusco y  Tacna, que contienen a la s  tre s  mayores 
ciudades 'de l subsistema urbano representan proporciones de PEA en comercio que 
superan lo s  promedios reg iona les, pero só lo  en lo s  dos prim eros se reproduce esta 
itdsma condición en cuanto a la  co n trib u c ió n  re la tiv a  a l PBI. La s itu a c ió n  de 
Tacna, con un comercio que absorbe una elevada fra c c ió n  de la  fuerza de tra b a jo  
pero exhibe una escasa s ig n ific a c ió n  p rodu ctiva , aparecería exp licado por e l 
hecho de que su lo c a liz a c ió n  fro n te riz a  le  permute hacer uso de la s  
"extem a lid ade s" generadas por la  lib e ra c io n e s  a rance la rias  de A rica  prim ero y  de 
la  zona franca de Iqu ique, más ta rd e , lo  cua l induce un f lu jo  de mercancías que 
es só lo  parcialm ente re g is tra d o .

Arequipa con figura  e l p r in c ip a l núcleo com ercial de la  reg ión , cumpliendo un 
" ro l de b isag ra " en e l sen tido  que opera como nexo en tre  la s  transacciones Ín te r 
e in tra rre g io n a le s . 58/ En e fe cto , sus estab lecim ientos combinan la  
e sp e c ia liza c ió n  y la  d iv e rs ific a c ió n , a la  vez que e l mayoreo y e l d e ta lle , 
o fe rta  bienes de d ive rso  rango a lo s  que corresponden d ife re n te s  umbrales de 
mercado situados a través de toda la  Región Sur. Parte de esta o fe rta  es 
su ia in istrada en forma delegada respecto a o tro s  centros loca liza dos en e l re s to  
d e l p a ís . Cusco, a su vez, cumple la  cond ic ión de cen tro  a lte rn a tiv o  de 
Arequipa, en e l sen tido  que su comercio in c lu ye  sucursales de firm as m atrices 
lo ca liza d a s  en Arequipa o Lima, pero su ra d io  de acción se c ircu n scrib e  a l 
segmento andino de la  reg ión . Finalm ente, en Puno se observa una p a rtic ip a c ió n  
cada vez mayor de la  PEA en una forma de comercio m únorista de reducido alcance, 
o "mercado horm iga", que se ha convertido  en una suerte  de secto r de re fu g io  
para la  población desplazada de la  a g ric u ltu ra  en v ir tu d  de la  presión 
demográfica en áreas que no perm iten una mayor absorción de fuerza de tra b a jo .

A lrededor de l 90 por c ie n to  d e l PBI y  una proporción s im iila r de la  PEA 
reg iona les se encuentran involucradas en la s  activ id ade s de lo s  cinco sectores 
mencionados (a g ric u ltu ra , m inería , in d u s tria , s e rv ic io s  y  comercio) Los demás

58/ Delgado, Carlos Problemas Sociales en e l Perú
Contemporáneo. lEP, Lima, Perú, 1975.
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rubros, sa lvo  po r s ituaciones de indo le  coyu n tu ra l, no poseen itayor re levancia  
( ta l vez podría  mencionarse también e l tra n sp o rte , que presenta c ie rta  
irtp o rta n c ia  en Arequipa, como re f le jo  de la  no tab le  g ra v ita c ió n  de este 
departamento dentro de la  reg ión , as í como en Tacna, en v ir tu d  de su ca lida d  de 
área fro n te riz a ) . De esta forma es evidente que la  Región Sur de l Perú posee una 
especia l iza c ió n  p roductiva  en activ idades de t ip o  p r iita r io , esencialmente 
a g ric u ltu ra  y  m inería , con una leve ins inuación  de la  in d u s tr ia . También re s u lta  
c la ro  que, cua lqu ie ra  sea e l rubro considerado, la  reg ión  es notablemente 
heterogénea, s itu a c ió n  que se m a n ifies ta  a pesar de que e l a n á lis is  p racticado es 
todavía  bastante agregado, pues no profundiza en la s  especific idades in tra  
s e c to ria le s  y  departamentales. Las desigualdades en cuanto a l v a lo r de la  
producción y  lo s  n ive le s  de p roductiv idad  en tre  sectores y  departamentos re su ltan  
pa rticu la rm en te  marcadas, mostrándose que Arequipa cuenta con la  e s tru c tu ra  más 
d iv e rs ific a d a  de activ idades. la  evolución de la  e s tru c tru a  p roductiva  sugiere 
una tendencia decreciente de la  im portancia de la  a g ric u ltu ra , s itu a c ió n  que 
pa rec ie ra  i r  en desmedro de lo s  departamentos no costeros.

3. E structu ra  Espacial de l Producto In te rn o  y  Loca lizac ión  de l A rarato  
P roductivo V de la  Acción de l Estado.

Con e l ob je to  de ccarplementar e l panorama reseñado en la  sección precedente, 
es conveniente observar algunos patrones g lobales de lo c a liz a c ió n  de la  economía 
d e l Perú m e rid ion a l. Primeramente, e l Cuadro 4 proporciona antecedentes acerca 
de la s  d ife re n c ia s  in tra rre g io n a le s  en m ateria de PBI y  sus va riac iones entre  
1951 y 1981. Más adelante se efectuarán algunas especificaciones acerca de la  
conform ación de lo s  espacios productivos dentro de la  reg ión  y , fina lm ente, se 
hará re fe re n c ia  a la  acción d e l Estado y  a la s  desigualdades que presenta la  
in fra e s tru c tu ra  de la  producción.

Hacia 1951, tre s  departamentos aportaban e l 78.6 por c ie n to  de l PBI 
re g io n a l; se tra ta b a , en orden decreciente de im portancia , de Cusco, Puno y 
Arequipa. Los tre s  poseían una dimensión económica bastante s im ila r. En cambio, 
lo s  cua tro  departamentos restan tes, co n trib u ía n  con una fra cc ió n  bastante 
menguada d e l v a lo r de la  producción, en p a rtic u la r . Moliendo y  Madre de Dios 
ocupaban una pos ic ión  cas i ín fim a . Una s itu a c ió n  substancialm ente d ife re n te  se 
observa en 1972, cuando Arequipa daba cuenta de más de un te rc io  d e l PBI 
re g io n a l, m ientras que Puno veía  aminorado su aporte re la tiv o  a la  m itad de lo  
que representaba d iez años antes y  Cusco mostraba una reducción también

19



considerab le . Los tre s  departamentos costeros aumentaban su p a rtic ip a c ió n  en e l 
PBI desde e l 36.9 a l 63.5 por c ie n to  durante e l periodo 1961-1972, m ientras que 
sus congéneres in te r io re s  quedaban relegados a un segundo plano. Tan evidente 
fue este cambio que en 1972, Tacna se situaba inmediatamente de trás de Arequipa 
proporcionando a lgo más de la  cuarta  pa rte  d e l PBI re g io n a l, en ta n to  que todos 
lo s  departamentos no lito rá n e o s  declinaban su peso re la tiv o . Este notable 
dinamismo d e l e je  costero se fo r ta le c ió  durante lo s  años se ten ta ; hacia  1981, los 
tre s  departamentos lito rá n e o s  (Arequipa, Maquegua y Tacna) generaron más de los  
dos te rc io s  (66.9 por c ien to ) d e l PBI de la  re g ión ; aunque Tacna experimentó un 
c ie r to  re troceso  re la tiv o . Arequipa se consolidó como e l corazón económico. En 
ta n to  lo s  departamentos in te r io re s , con la  minima excepción de Madre de Dios, 
m ostraron un nuevo decrecim iento de sus aportes porcentuales en tre  1972 y 1981.

La s itu a c ió n  cambiante señalada se hace menos obvia cuando se considera los 
va lo res  d e l PBI pe rcá p ita . En este caso lo s  depa2±amentos d e l e je  costero se 
s itú a n  sistem áticam ente por encima de lo s  in te r io re s , más que duplicando los 
va lo res  de estos ú ltim o s . De todas maneras esta constatación re fuerza  la  imagen 
de heterogeneidad in tra re g io n a l. Algo s im ila r se aprecia  en lo s  ind ices de 
p ro d u ctiv id a d . En o tro s  térm inos, lo s  departamentos con mayor in c id e n c ia  de la  
a g ric u ltu ra  m an ifiestan  un sostenido re troceso en cuanto a su aporte a l PBI de la  
reg ión , presentan lo s  más bajos va lo res de l PBI pe r cá p ita  y  lo s  menores ind ices 
de p rodu ctiv idad . Tales c ircunstanc ias s u g e riria n  que lo s  departamentos 
in te r io re s  de la  reg ión  se d is tin g u ir ia n , en promedio, por una mayor inc idenc ia  
de s ituac iones de pobreza y condiciones m a te ria les de v id a  in fe r io re s  a la s  que 
d is fru ta r ía n  la s  poblaciones d e l e je  costero.

O tra forma de a lu d ir  a la  heterogeneidad in tra rre g io n a l consis te  en la  
id e n tific a c ió n  de lo s  p rin c ip a le s  espacios prxxJuctivos, ta l  como lo s  mismos 
aparecen en e l Mapa 2. Aunque ta le s  espacios se in te rpe ne tran  de fin iendo patrones 
de lo c a liz a c ió n  superpuestos, en lo s  que se producen entre lazam ientos, se les  
considerará por separado atendiendo a sus espec ia lizac iones; esta aproximación 
obedece só lo  a fin e s  a n a lític o s  y pone e l acento en la s  formas predominantes. 
A s i, se hará re fe re n c ia  a lo s  espacios agropecuarios, m ineros, in d u s tria le s , 
com erciales y  de s e rv ic io s .

Los espacios de producción agropecuaria son de tre s  tip o s . Primeramente se 
encuentran aquellos de natura leza a g ro in d u s tr ia l, con una tecnología 
re la tivam ente  avanzada, uso in te s iv o  de c a p ita l y  co n tra ta c ió n  de una fuerza de 
tra b a jo  asa la riada  con un componente iirp o rta n te  de esta c iona lidad . Se tra ta
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Cuadro 4
REGION SUR DEL PERU: INDICflMRES DE LA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO, 

POR DEPARTAMENTOS,1961,1972 Y 1981
Departa-
sentos

Producto Bruto Interno 
(Porcentajes)

PBI Per Capita ̂  
(En Niles de Soles)

Relación PBI/PEA 
(Indie ) hi

% 1961 1972 19B1 1961 1972 1981 1972 1981
Apuriflac 6.9 5.1 4.5 11.4 7.5 7.8 31.3 31.6
Arequipa 25.6 34.8 33.4 24.3 28.6 26.9 109.5 114.2
Cusco 26. B 17.1 ■' 15.4 15.9 10.7 10.5 37.1 35,6
M.tíe Dios 1.2 0.6 0.7 18.3 11.4 12.8 42.9 65.7
Hoquequa 4.2 4.1 19,4 30,3 24.7 111.e 83.9 362.9
Puno 26.S 13.6 12.3 i4, i 7.9 8.1 27.2 27. i
Tacna 7.1 25.5 14.1 40.9 121.4 57.2 416.2 233.3
Total 100 100 100 i7,4 17.9 1S.9
Region/Fais 16.8 12,5 11.6
Liía/Pais 42.5 55.9 57.1
Li fía“Ual 1 ao 42,4 53.6 52.8 173.5 IGl.l
Promedia Nacional nn rií.i.% ¿- 26.7 23,3 85.6 86.8

Fuente:Ides cuadros 11 y 2
a/ Valor Constante a Precios de 1973
b/ El Indice esta referido ai proiedio nacional (65.2=100 enl972 ■i

86.8=100 en 1981).
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esencialemente de lo s  v a lle s  costeños de Arequipa y  Tacna, donde e l c u lt iv o  de la  
caña azucarera, e l a rroz y  la  v id  se combina con la  ganadería lechera y  de 
engorde; la  carencia de agua se ve sup lid a  po r obras de ir r ig a c ió n  de gran 
envergadura, p rinc ipa lm ente  en la  zona de Majes. Un segundo foco de producción 
a g ríco la  destinada a la  exportación se ertplaza p rinc ipa lm ente  en lo s  v a lle s  de La 
Convención y  la re s  (Cusco), en la  zona de Sangabán (Puno) y  en e l e je  Puerto 
M a ldonado-Iberia -Iñapari (Madre de D io s ); la  tecno log ía  ap licada pudiera 
c a lif ic a rs e  como de rango in term edio, manteniéndose una a lta  in tens idad  en e l 
usos de mano de obra. Estas áreas producen cacao, café, té  y  coca. 59/ S in 
embargo, ambos conjuntos de espacios representan una porc ión  re la tivam ente  
reducida de la  s u p e rfic ie  re g io n a l y , aunque probablemente generan la  mayor pa rte  
d e l producto agropecuario re g io n a l, absorben una fra c c ió n  reducida de fuerza de 
tra b a jo .

La mayor p a rte  de lo s  espacios agropecuarios de la  reg ión conforman un 
te rc e r t ip o , dominado fundamentalmente por formas de organización cairpesina, cuya 
unida básica de producción es e l núcleo fa m ilia r , normalmente carentes de 
tecno log ía  y  de acceso a l c a p ita l o a la s  fuentes c re d itic ia s  y  de asesoramiento; 
p a rte  im portante de su producción se destina  a l autoconsumo, dejando márgenes 
com ercia lizab les que se re a liza n  en mercados lo ca le s . La mayor p a rte  de estos 
espacios agropecuarios se encuentran e n trre  lo s  2000 y 4000 m.s.n.ra., 
p rinc ipa lm ente  en lo s  departamentos de Cusco, Tpuriraac y Puno, ocupando v a lle s  y 
cuencas interm ontanas que drenan hacia lo s  río s  Urubamba y Apurimac y  hacia e l 
lago T itic a c a . La producción es la  típ ic a  de lo s  c u ltiv o s  andinos con presencia 
de tubércu los y  h o rta liz a s  (yuca, maíz, o llu c o , habas y o tros) y  combinada con 
ganadería (ovinos, equinos, camélidos sudamericanos), en a rreg los que se disponen 
según p isos eco lógicos. En estas condiciones la  economía de lo s  departamentos 
andinos exhibe a lto s  co e fic ie n te s  de e sp e c ia liza c ió n  s e c to ria l agropecuaria; 
especialmente n o to rio  es en este sen tido , e l caso de Apurimac. 60/

En cuanto a lo s  espacios m ineros, éstos en lo  re fe re n te  a la  gran m inería 
só lo  se re s trin g e n  a dos lo ca liza c io n e s  puntuales en la  costa re g io n a l: 
Toquepala en Tacna que produce aproximadamente e l 63% d e l cobre nacional y 
Cuajore en Moquegua. En cambio la  mediana m inería , tie n e  su lo c a liz a c ió n  más

59/ Para mayores d e ta lle s , v . F io ra v a n ti, Eduardo, L a tifu n d io  
y  S ind ica lism o (Lima, In s t itu to  de Estudios Peruanos,1974)

60/ En la  p a rte  in fe r io r  d e l Mapa 2 se presenta un cuadro con estos c o e fic ie n te s .
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serrana (M adrigal y  Chapi en Arequipa; Katanga y  A talaya en Cusco). E l re s to  de 
la  pequeña m inería  se h a lla  d ispersa ; aunque la  re fe rid a  a la  m inería artesana l 
de oro tie n e  su lo c a liz a c ió n  en la  cuenca d e l r io  Madre de Dios.

Los espacios de la  producción in d u s tr ia l se encuentran, en v ir tu d  de la  
na tura leza de esta a c tiv id a d , lo ca liza d o s de manera p u n tifo m e . A s i, en e l caso 
de lo s  estab lecim ientos vincu lados con la  e laboración de la  pesca in d u s tr ia l, lo s  
emplazamientos se c ircu n scrib e n  a l e je  A tico -M o lle n d o -Ilo  que en 1974 
representaron e l 14 po r c ie n to  de la  producción nacional de harina y  e l 9 por 
c ie n to  de la  d e l a ce ite  de pescado. 61/ Como se ha d icho, la  re fin e r ía  de cobre 
se s itú a  en e l puerto de l io  (Moliendo) habiendo in ic ia d o  su operación en lo s  
años setenta ; esta p la n ta  es la  segunda en tamaño de l pa is y  produce 20 m il TMF 
de cobre a l año. Pero la  mayor p a rte  d e l equipo in d u s tr ia l de la  reg ión se 
lo c a liz a  en la  ciudad de Arequipa, que en 1979 concentraba a l 75 por c ie n to  de 
lo s  estab lecim ientos fa b r ile s  de mediano y gran tamaño en la  reg ión , 62/ muchos 
de e llo s  loca liza dos en e l parque in d xa s tria l. 63/ Confirmando lo  dicho. 
Arequipa presenta, con excepción de Moquegua en 1981, lo s  Ttayores co e fic ie n te s  de 
e sp e c ia liza c ió n  s e c to ria l en in d u s tria  dentro de la  reg ión ; cemento, ha rina  de 
pescado, azúcar re fin a d a , a lim entos balanceados, leche enlatada, ha rina  de tr ig o  
y  fármacos con figuran lo s  p rin c ip a le s  rubros de producción. A bastante 
d is ta n c ia  de Arequipa se s itú a  e l espacio in d u s tr ia l de Cusco, especia lizado en 
fe r t iliz a n te s  de consuno nac iona l, ceirveza y a lcoho les; la  in d u s tria  cervecera ha 
motivado que en su área de in flu e n c ia  se su s titu ya n  c u ltiv o s  de alim entos de 
consumo masivo por cebada. Los demás espacios in d u s tria le s  de la  reg ión tien en  
una in c id e n c ia  bastante lo c a l, exceptuándose la  p la n ta  de cemento Caracote en 
Puno, un canal f r ig o r í f ic o  en Apurímac (cuya producción se destina a Lim a).

Finalm ente, la  lo c a liz a c ió n  de lo s  espacios de o fe rta  de s e rv ic io s  y 
ccmercio muestran una estrecha asociación con lo s  centros urbanos que s irve n  de 
cabeceras departam entales; más aún, la  im portancia de aquella  o fe rta  parecie ra

61/ INP, Diaernóstico de la  Realidad Nacional (Lima, INP, 1979), T . I I ,  p. 566

62/ Véase en Anexo un cuadro con datos de 1969 y 1979.

63/ Ta l como se in d ic ó  anteriorm ente la s  p o lític a s  de desconcentración 
in d u s tr ia l conteitp laron la  construcción de estos parques a través de l te r r ito r io .  
En la  Región Sur se fomentó (Ley 15923 de 1964) la  h a b ilita c ió n  de ta le s  parques 
en Arequipa, Cusco y Tacna, pero só lo  e l prim ero lo g ró  s a tis fa c e r su meta 
in fra e s tru c tu ra ! e in d u s tr ia l, habiéndolo hecho con a n tic ip a c ió n  a l plazo 
propuesto. Corrpletadas la s  etapas I  y  I I ,  en 1981 se encontraba en ejecución la  
I I I .  Sobre esta m ateria , v . Cabieses, Hugo, o p .c it .
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correlacionarse con e l tamaño de estas ciudades. Es a s i como Arequipa presenta 
los más a lto s coeficientes de especialización en materia de comercio, 
restaurantes y servicio s, condición que tiende a acentuarse a lo  largo del 
tiempo, seguido por Cusco. Por e l contrario, en los departamentos de Moquegua y 
T^mrrímac la  presencia de leis actividades comerciales impresiona como 
sobredimensionada en relación  con la  ponderación que adquieren otros sectores.

En suma, entonces, la  consideración de los espacios productivos y su 
gravitación en la  conformación de los PBI departamentales permite re ite ra r la  
heterogénea estructura de la  Región Sur. Los departamentos in terio res de 
Apurimac, Madre de Dios, Puno y Cusco tiende a especializarse en agricu ltu ra, con 
predominio de las formas trad icionales de explotación. Tacna y Moquegua muestran 
una fuerte incidencia de la  m ineria, aunque recientemente este último exhibe una 
a lta  participación  de la  industria que, en todo caso también de base miinera. 
Arequipa se yergue como e l departamento con una estructura más d iversificada, 
presentando una a lta  gravitación de los servic io s, la  industria y, últimamente, 
de una agricu ltu ra "moderna". Cusco, que en e l pasado poseía también un 
espectro variado de actividades, pareciera haber perdido peso re la tivo  en cuanto 
a la  sign ificación  de la  industria y e l comercio.

. T̂ rüno de los elementos que ha contribuido a consolidar las desigualdades 
intrarregionales es la  localización  de la  infraestructura de apoyo a la  
producción y la  población, rubro en que ha correspondido un papel relevante a la  
acción del Estado. Se tra ta  de un complejo de inversiones públicas que sirven de 
base a la  generación de extem alidades incentivadoras de la  inversión privada 
(via lid ad , irrig ació n , puertos, energía) y que proporcionan apoyo a la  
reproducción de la  fuerza de trabajo (centros de salud y educación, v iv ien d a ). S i 
bien, durante los años sesenta la  intervención pública en la  Región Sur se 
restring ió  esencialmente a la  construcción de las primeras etapas de los parques 
industria les, particulartmente en Arequipa, en e l decenio siguiente se observa una 
labor activa  en diferentes frentes asociados a la  dotación de cap ita l f ijo . Es 
as í que, a p a rtir  de 1974, la  región absorbió, como promedio, algo más del 20 por 
ciento de la  inversión pública nacional.

Ahora bien, s i los datos disponibles se cinalizan a escala de departamentos, 
se percibe que inientras entre 1969 y 1974 Arequipa captó alrededor de la  mitad de 
la  invesión pública realizada en la  región, en la  segunda mitad de los años 
setenta ese departamento concentró, como promedio, e l 74 por ciento de los 
recursos. Este último quinquenio coinció con la  puesta en marcha de grandes
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Mapa 2

REGION F!UR DF.L PERU: LOCALIZACION DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS

Arequipa
Cusco
H.deDios
Koquegua
Puno
Tacna

0.91
¡.33
l.SI
0.77
1.61
0.23

I.OI
1.25
3.44
0.21
1.29
0.65

1.51
1.31
0.62
0.12
0.96
0.15

1.11
0.99
0.35
1.83
0.76
0.19

1.65
1.2

0.45
0.370.86
0.31

1.81
1.15
0.43
0.07
0.9

0.65
25

FuenteiCuadro 2
a/ Relación entre el porcentaje de un sector en el PBI departatental respecto al pocentaje! 

pecto al porcentaje total de ese sector sobre el PBI regional



proyectos de energía y riego, desarrollo ru ra l integrado (Majes-Sihuas-La Joya) y 
la  expansión del barrio  ind ustria l de la  ciudad de Arequipa. Por e l contrario, 
los departamentos de .?^jurimac y Puno han percibido una fracción pequeña y cada 
vez menor de los fondos, en conjunto, e llo s  captaron e l 9 por ciento de la  
inversión pública regional en 1980; algo menos desfavorecida ha sido la  posición 
de Madre de Dios en v irtu d  de su calidad de área "fro n teriza ". Moquegua y Tacna 
han sido beneficiados con aportes considerables; es as í que, por ejeorplo, en 
1974, ccínb resultado de las obras del puerto de lio  y la  planta refinadora de 
cobre, Moquegua absorbió un te rc io  de los fondos asignados a la  región. 
Finalmente, Cusco ha recibido durante los años setenta alrededor del 15 por 
ciento de la  inversión pública, aunque e l flu jo  de recursos muestra fluctuaciones 
notables a lo  largo del período. S i los datos de asignación de recursos del 
Estado se analizan en relación  con la  PEA de los departamentos, la  condición 
p riv ileg iad a de Arequipa se tom a aún más evidente (esa razón resu lta ser más de 
10 veces superior a la  que se reg istra  en Puno, en 1980) 64/

Como fruto de la  acción del Estado, e l distanciam iento entre e l eje costero 
y los departamentos del in te rio r de la  Región Sur ha tendido a acentuarse. 
Prácticamente la  to talidad  de las obras públicas de envergadura y de los 
principales proyectos de apoyo a la  producción se localizaron, durante los años 
setenta, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Un indicador del 
efecto de esta intervención del Estado lo  proporciona la  d istribución del 
potencial energético instalado disponible en los d istin tos departamentos, 
pudiendo percib irse que Moquegua, Tacna y Arequipa, en ese orden presentan las 
más a lta s  relaciones KW/PEA. Otro indicador, asociado a la  "movilidad de los 
facto res", está constituido por e l equipamiento de transporte; las dos 
carreteras transversales más importantes a las  que convergen rutas secundarias, 
son las  que apoyan a l e je  costero (Arequipa-úuliaca-Cusco y Tacna-Ilave-Puno; De 
igual forma, la  Carretera Panamericana atraviesa los departamentos del lito ra l.

Aunque no se dispone de información detallada, e l equipamiento de servicios 
de población tiende a lo ca lizarse  en la  zona costera, hacia la  cual se ha 
orientado preferentemente la  acción ptíb lica en cuanto a salud, vivienda y 
educación. E l Cuadro 5 reseña algunos indicadores básicos sobre las condiciones 
m ateriales de vida en los departamentos de la  región. S i bien en toda la  región

64/ Un cuadro del Anexo contiene la  información básica u tilizad a . Para 
mayores d eta lles, v. González, E fra in . Economías Regionales del Perú, In stitu to  
de Estudios Peruanos (Ediciones), Lima, 1982.
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se han observado iitportanes descensos en los n iveles de analfabetisno, los 
principcQ.es logros en este cairpo se presentan en los departainentos del e je  
costero: m ientras que en e llo s la  población mayor de 15 años que es analfabeta 
no alcanza a l 22.5 por ciento del to ta l, en e l in te rio r (con excepción de Madre 
de Dios) ta l condición afecta a más de un te rc io  de los efectivos. Se aprecia, 
además, que la  carencia de instrucción regular es un fenómeno predominante entre 
las mujeres ru rales de 15 años y más en los departamentos no costeros: más de la  
mitad de estas, en Apurímac, Puno y Cusco, seguia siendo analfabeta en 1981. De 
otro lado, las tasas de escolaridad de la  población de 15 a 19 años son 
sostenidamente superiores en los departamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua que 
en e l resto de la  región. 65/ En lo  que concierne a las condiciones de vivienda, 
la  situación no d ifie re  .mayormente a lo  anotado, en los departamentos del 
in te rio r menos del vein te por ciento posee agua potable y a lcan tarillad o , en 
tanto que en 1981 estos servicio s estaban disponibles en alrededor de la  mitad de 
viviendas del lito ra l. Por últim o, como indicador de la  d isponibilidad de 
servicios de salud, la  relación  médico/población muestra un comportamiento aún 
irás notorio de desigualdad entre costa e in te rio r.

En s in tes is , los diversos indicadores acerca de la  coirposición 
in trarreg ional del PBI y la  localización  del aparato productivo muestran una 
heterogénea situación entre los departamentos que integran la  Región Sur. la  
acción del Estado, a su vez, ha tendido a reforzar la  desigualdad intrareg ional, 
situación que se percibe tanto en términos de la  orientación de la  inversión 
pública destinada a proveer infraestructura de apoyo a la  producción, como en lo  
que concierne a la  dotación de servicios destinados a la  reproducción de la  
fuerza de trabajo. Arequipa aparece como e l depairtamento que posee e l mayor peso 
económico re la tivo  y las  mejores condiciones objetivas de existencia de la  
población, la  siguen, a c ie rta  d istancia, las demás unidades del e je  costero 
(Tacna y Moliendo) . Por e l contrario, los departamentos del in te rio r ejdiiben las 
posiciones más desventajosas; especialmente notorias por sus carencias son las de 
Apurimac y Puno. Casco muestra c ie rta  diversidas en su estructura prxxiuctiva 
que, en todo caso, no pareciera reportarle expectativas c ie rtas de dinamismo, en 
tanto que Madre de Dios configura una situación especial asociada a su calidad de 
zona de "fron tera" intem a de recursos.

65/ la  información pertinente aparece en e l Anexo . Para mayores 
deta lles, v. Fernández, Hernán., E l problema educativo. Ed it. AMIDEP, 
Lima,1983.
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Cuadra 5

REGION SU DEL PERU: INDICADORES BASICOS DE EDUCACION,VIVIENDA Y SALUD,POR DEPARTAMENTOS 
Y AÑOS 1961,1972,1981.

Tasa de Analíabetisio Tasa de Escolaridad Porcentaje de viviendas con: Núaero de
Departa- de la Población de de la población de Agua Serv. de Un Cuarta para Médicos por
sentó aas de 15 años a/ a 15 a 19 años i í Potable Desagüe Todo Uso c.lOail habts,

1961
Apuriaac 75.9 29.9
Arequipa 25.3 40.5
Cusco 65.8 30.5
M.de Dios ' 64.3 19.4
Hoquequa 34.7 24.5
Puno 64.3 31.2
Tacna 25.1 29,4
Proaedio Región 50.8 7T n

i., i.

Apuriiac 66.6 44.9 3,9 2.1 49.6 0.4
Arequipa 17.3 60.8 35,1 31.6 35.5 8.2
Cusco 52.9 46.9 10.4 9.9 41,8 1.5
H.de Dios 22.5 40.6 10,8 7.9 40.7 1.2
ñoquegua 22.2 45.9 25.9 22.5 35.5 3.9
Puno 49.5 46.9 4.5 3.7 30.3 O.B
Tacna 15.7 52.9 52.5 36.2 28.8 6.9
Proís. Reglen 35.4 51.7 20,4 16.3 37.4 3.3

1981
Apurisac 52.3 49.7 15.5 4.6 42.5 0.3
Arequipa 10.8 . b l . l 49,9 42.7 26.7 10.2
Cusco 37.2 52.3 18.2 16.7 46.5 1.7
íM.de Dios 10,7 39.3 12.5 9.5 50.7 2.7
Nequegua 12.4 67. ¿ 39.3 37.8 28.9 9.2
Puno 32,5 51.1 11.3 11.8 33.9 0.8
Tacna B.9 67.9 65.7 56.8 31.7 5.6
Proa. Regí OiT 23.5 57,1 30.3 25.7 37.3 4.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,iCensos Nacionales VII de Población y 11 de Vivienda 4 de junio
de 1972,Vo!uaenes Departaientalizados T,I y T,Ii,Li»a INE, 1974 
Censas Nacionales VIII de Poblador, y III de Vivienda 12 de julio de 19Bl,Vols 
Liffia,INE 1984. (Las tasas de Analf. de ios cuadros de las caract. generales) 
Instituto Nacional de Estadística,Coipendio estadístico 1980 y 1983,Lisa INE,1984 

a/ Porcentajes con relación a las respectivas poblaciones base.

Departasetalizados,T.I y T.ll
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4. Algunas C aracterísticas de la  Dinámica Ocupacional
Par ccírtplementar e l panorama de las condiciones en las  que se desenvuelve la  

población del Perú m eridional, es inportante mencionar, de modo bastante sucmario, 
c ie rtas  caracteristicas fundamentales de la  inserción de la  población en e l 
proceso productivo de bienes y servicio s. Teniendo en cuenta las d ificu ltad es de 
corrparación entre e l censo de 1961 y los posteriores, esta descripción se 
re fe rirá  a los años 1972 y 1981. 66/ E l Cuadro 6 contiene las tasas bmtas y 
refinadas de participación  de los d istin tos departamentos. Puede apreciarse, en 
primer lugar, que la  intensidad de la  intervención de la  población to ta l en las 
actividades económicas aumenta en todos los departamentos durante e l intervalo  
in tercensal, ta l fenómeno se v e rific a  tanto cuando se consideran las tasas brutas 
cacao las refinadas de actividad . Este incremento se hace más notorio en los 
departamentos del in te rio r de la  región, situación que pudiera estar asociada a 
que la  base agraria de sus econornias se v io  afectada por e l proceso de Reforma 
Agraria en 1972.

A l considerar las tasas refinadas de actividad  (TRA) se percibe que en 1972 
los valores más altos se registran en los departamentos del e je  costero y en 
Madre de Dios; nuevamente, la  explicación pudiera situarse en que la  coyuntura 
reform ista tuvo menor incidencia en estos departamentos y en e l hecho de que, a l 
ser un área de colonización. Madre de Dios contarla con una a lta  proporción de 
efectivos masculinos en edad de trabajar. En 1981, trascendida la  fase de 
cambios en e l agro, los departamentos muestran una nueva discrepaircia con 
respecto a la  TRA media de la  región, con la  excepción de Madre de Dios, que 
experimentó, en los años previos a l censo, una inportante corriente de 
inm igración. S i se confrontan las TRA de ambos censos se advierte que e lla s  
m anifiestan bastante estab ilidad en los departamentos costeros, más urbanizados y 
menos dependientes de la  actividad agropecuaria. En cambio, las TRA femeninas en 
1972 tienen su mayor participación  en los departamentos de la  s ie rra , los mismos 
que tienden a aumentar notoriamente en 1981, particularm ente Apurimac y Puno.

66/ Una d ificu ltad  esencial es la  que se re fie re  a l periodo de referencia 
u tiliz ad o ; m ientras que en 1961 éste consistió  en e l año previo a l 
eirpadronamiento, en 1972 y 1981 se usó la  semana precedente. E l Cuadro 
del Anexo contiene los datos correspondientes a l primero de estos censos.
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A l c±)servcir la  evolución de Icis taséis de actividad según grupos de edad y 
sexo la  heterogeneidad in trarreg ional vuelve a percib irse. 67/ Las d iferencias 
se m anifiestan especialmente entre los tramos "m arginales" de edad y se asocian 
a l grado de extensión del sistema educacional, con e l consiguiente iitpacto sobre 
la  c a lific a c ió n  de la  fuerza de trabajo, a s i camo a la  cobertura del sistema de 
seguridad so c ia l, lo  que repercute sobre las condiciones de existencia de la  
población en edad avanzada. En general, la  participación  de los jóvenes de 6 a 
14 años es bastante mayor en los departamentos del in te rio r, observándose que 
alcanza sus valores más a l tos.̂  entre las mujeres. Esta situación se acentúan 
durante e l periodo intercensal y es as i que mientras en los departamentos 
costeros los n ive les de actividad de las niñas de menos de 15 años son, en 1981, 
in ferio res a l 3 por ciento, en Apurimac, Cusco y Madre de Dios exceden del 5 por 
ciento. Respecto a la  población de 65 años y más, las tasas de actividad son 
bastante a lta s  para los hombres en toda la  región, lo  que re fle ja  e l escaso 
desarrollo  de los mecanismos institucionales de re tiro  y jub ilación . Nuevamente, 
los departamentos del in te rio r presentan, hacia 1981, los n iveles superiores de 
intervención laboral: en todos e llo s más del 75 por ciento de los hambres de edad 
avanzada siguen trabajando, mientras que en la  costa los índices son algo más 
bajos (e l menor de todos es e l de Arequipa con 59.4 por ciento) . Todavía más, en 
los departamentos de base agraria se registran incrementos de las tasas de 
actividad  de los hambres de 65 y más años de edad, en tanto que en los de la  
costa, con excepción de Tacna, acontece lo  contrario.

67/ Los datos aparecen en e l Anexo.
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Cuadro 6
REGION DEL PERU: TASAS BRUTAS Y REFINADAS DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN 
LA ACTIVIDAD ECONOHICA, SEGUN DEPARTAKENTOS, 1972 Y 1981

Departa- Tasas Brutas de Participación Tasas Refinadas de Actividad (TRA! 3/ TRA de la Población Fesenina
«entos 1972 19B1 1972 1981 1972 1981
Apuriisac 24.1 27.8 30.2 34.6 8.5 15,5
Arequipa 31.4 32.4 3B.1 38.4 19.1 20.4
Cusco 30.3 33.1 37,6 40.5 15.9 22.3
H.de Dios 32,2 43.3 41,4 52.4 913 20.6
Noquequa 33.4 34.6 41.1 41,4 15,4 19.2
Puno 29.3 34.9 36,4 42.9 17.9 30.7
Tacna 34.7 36.9 42.4 43,5 19,8 22,3
Total Reqion 29.7 33.3 36,8 40.4 16,4 23,6

Fuente;Ide« cuadrQ 1 y 2
a/ Calculadas con relación a la población de 6 y tas anos
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III.OBSERVACIONES ACERCA DE LA DINAMICA DEMOGRAFICA 
DE lA REGION SUR DEL PERU.

Todo" prcx^eso de redistribución de la  población en e l espacio involucra no 
sólo flu jo s de personas entre áreas determinadcis, sino que también la  existencia 
de eventuales d iferencias en los regímenes de cambio vegetativo de las mismas. En 
algunas circunstancias, ambos elementos, ccarponentes fundamentales de la  dinámica 
demográfica, dan lugar a efectos que, a l orientarse en un mismo sentido, asumen 
un carácter ad itivo ; en otros casos, sus repercusiones tienden a cancelarse. De 
este modo, la  redistribución espacial de los efectivos humanos es una resultante 
neta de aquellos factores que directamente inciden sobre las desigualdades de 
cambio de la  población. Por este motivo es que, luego de haber inspeccionado las 
ca racte risticas económicas y sociales de la  región m eridional del país, cobra 
írrportancia la  presentación de algunos indicadores demográficos que permitan 
p e rc ib ir posibles tendencias que se insinuarían dentro de aquel contexto. No se 
pretende, por tanto, conseguir estimaciones exactas, tarea bastante ambiciosa 
cuando la  información disponible es imprecisa y fragmentaria, sino más bien 
obtener algunos ind icios acerca de la  heterogeneidad existente en e l in te rio r de 
la  región. Primeramente se hará mención de las magnitudes de los indicadores y, 
más adelante, se intentará relacionarlas con las  condiciones contextúales.

1. Variaciones de la  Mortalidad In fa n til y de la  Fecundidad
Pudiera concebirse a l conjunto de habitantes de un área dada como un stock 

que está expuesto a experimentar flu jo s de entrada y de sa lida, sím il que 
mantiene vigencia aún s i se hace abstracción de la  mxDvilidad te rr ito r ia l. De 
este modo, la  mortalidad configura un flu jo  de egreso, m ientras que la  fecundidad 
involucra otro de ingreso. Una primera aproximación a la  incidencia de la  
m ortalidad la  proporciona e l indicador referido  a l primer año de la  vida 
(m ortalidad in fa n til) . Mediante un procedimiento ind irecto  (técnica de Brass, 
varian te Coale-Trussell) se han in ferido , a p a rtir  de la  información recogida en 
los censos de población de 1972 y 1981, medidas de la  mortalidad in fa n til, 
asociadas a l grupo de mujeres de 25 a 29 años de edad, correspondientes
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aproximadamente a lo s  años 1968 y  1977.19/ A su vez, e l ind ica do r de fecundidad 
que se errplea consis te  en e l número medio de h ijo s  nacidos v ivo s  que han ten ido  
la s  mujeres a l f in a l de su periodo reproductivo  (paridez d e l grupo de 45 a 49 
años de edad) .2 0 / Los va lo res obtenidos se re fie re n  a lo s  años censales de 1972 
y  1981. Las estim aciones obtenidas aparecen en e l Cuadro 7 y  se le s  e sp e c ifica  
según departamentos y  área de res idencia  virbana y  ru ra l.

R esulta evidente que lo s  n ive le s  de mo2rta lid a d  in fa n t i l  imperantes en la  
reg ión  són bastante más elevados que aquellos que presentan, a escala naciona l, 
la  mayoría de lo s  países de América L a tina , superando la  magnitud que, como 
promedio, se re g is tra  en e l Pe¿ú.21/ También es n o to ria  la  fu e rte  d isparidad  
in tra rre g io n a l que exhiben la s  tasas de lo s  departamentos, s itu a c ió n  que p e rs is te  
durante todo e l período considerado. En e fe c to , hacia 1968 se observa que lo s  
ind icadores p e rtin e n te s  a lo s  departamentos de la  costa (Tacna, Arequipa y 
Moquegua) se s itú a n  por debajo de lo s  125 por m il, m ientras que en Cusco, 
Apurimac y Puno e llo s  exceden lo s  165 por m il. No obstante e l descenso que 
ocurre a lo  la rg o  d e l decenio, la s  c ifra s  continúan siendo a lta s  y lo s  contrastes 
in terdepartam enta les siguen mostrándose im portantes; es a s í que, en 1977, la s  
unidades a d m in is tra tiva s  de l l i t o r a l  cuentan con tasas de m orta lidad in fa n t il 
in fe r io re s  a lo s  80 por m il, en ta n to  que en lo s  tre s  departamentos in te rio re s  
a rrib a  mencionados e lla s  superan lo s  115 por m il. En suma, e l ordenamiento de 
lo s  departamentos según e l monto de l ind ica do r prácticam ento no su fre  cambios 
en tre  1968 y 1977, e s ta b ilid a d  que es bastante sugerente en lo  que atañe a la  
heterogeneidad in tra rre g io n a l.

Cabe añad ir que la  in c id e n c ia  de la  m orta lidad  in fa n t i l  es particu la rm ente  
in tensa en Cusco y  que, a pesar de la  de c lin a c ió n  experimentada en e l período, 
la s  d ife re n c ia s  con re la c ió n  a todos lo s  demás departamentos se hacen mayores con 
e l tiem po; en 1977 la s  tasas de la s  unidades costeras alcanzan aproximadamente

19/ Mayores d e ta lle s  acerca de la  técn ica  u tiliz a d a  aparecen en e l Anexo.

20/ Como es sabido, este ind icado r (P7) es bastante burdo y  se h a lla  
expuesto a sesgos; s in  emhargo, la s  lim ita c io n e s  de la  inform ación censal 
de 1981 d if ic u lta n  la  obtención de estim aciones in d ire c ta s  de indicadores 
más re finad os como la  tasa g lo b a l de fecundidad.

21/ 136 y  105 por m il en 1950-1965 y en 1975-1980, respectivam ente. En
CELADE, B o le tín  Demográfico, Año XVI, Nos. 32, Santiago, 1983, p. 43.
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Cuadro 7

REGION BOR DEL PERU: TASAS DE KORTALIDAD INFANTIL Y NUNERO HEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS
TENIDOS POR LAS MUJERES DEL GRUPO 45-49 SEGUN DEPARTAMENTOS Y AREA DE RE

Departa- Tasas de Mortalidad Infantil Prosadio de Hijos de Hujares de 45-4
lento Y 

APURINAC

Por Hil Nac.Vivos Dif. Relat. 
_ 1977 1966-1977

Nuaeros
_i912

Absolt.
■ 1981

Dif . Relativ. 
1972-1981

Total 171 123 _ T O  1Í.U 1 1 6.8 6.4 -5.9
Urbano 142 90 -36.6 6.7 6.4 -4.5
Rural
AREQUIPA

17? 132 -26.3 6.9 6.3 -8,7

Total l i ó 72 -37.9 c r 5.1 --7.3
Urbano 104 ¿ 3 -39,4 5.2 4.S -7.7
Rural
CUSCO

151 103 -37.8 6,4 6, ! -4.7

Total IBS 143 -23,9 6. í 5.9 ~3.3
Urbano 15? 1 0 8 ”32.1 5.7 J.6 - i . e

Rural 201 
N.de DIOS

162 -19.4 6.4 6.1 -4.7

Total 144 100 -30.6 7.5 7.4 -1.3
Urbano 139 102 -26.6 7,6 7.3 -3.9
Rural
H0QUE61JA

144 98 -31.9 7.3 7.5 2.7

Total 124 72 -41.9 6.2 5.7 - e . i

Urbano i 16 65 -43.9 5.7 5.4 -5.3
Rural
PUNO

150 101 -32,7 6.7 6.3 “Ó. 0

Total 1Ó7 119 -28.7 5.7 5,4 -5.3
Urbana 149 106 -28.9 j. 3 5.3 0.0
Rural
TACNA

173 126 -27.2 6.4 5.5 -14.1

Total lOB 76 -29.6 5.3 4.6 -13.2
Urbano ¡02 75 -26.5 5.2 4.6 -11.5
Rural
REGION

137 83 -39.4 5.9 4.6 -18.6

Total lól 114 n oÁ l % ¿ 5,95 r r-j 
J. J/ -6.4

Urbana 150 87 -33.1 5.52 5.23 -5.3
Rural 181 13B -23.8 6.23 5,65 -6.1

FUENTE: Estinado en base a la inforBacion de: 11 Instituto Nacional de Estadistic
y II de Vivienda 4 de junio de 1972, T.I,Li®a, INE,1974,cuadro 134 y otroe 
y 2) Censos Nacionales VIII de Poblacitín i ¡II de Vivienda 12 de julio de 1991,T.¡I, Resul- 
sultados de de prioridad, Lina,INE,1984.



la  m itad d e l v a lo r que se re g is ta  en Cnsco. O tro caso digno de mención es e l de 
Madre de Dios que, probablemente po r su cond ic ión de zona de re c ie n te  
poblam iento, presenta una po s ic ió n  interm edia e n tre  lo s  departamentos lito rá n e o s  
y  lo s  serranos. Finalm ente, hay un hecho que merece ser destacado especialmente 
y  es e l que se re fie re  a la s  desigualdades en tre  áreas urbanas y  ru ra le s ; 
sistem áticam ente la s  tasas de la s  prim eras son in fe r io re s  a la s  de la s  ú ltim as y , 
sa lvo  en Tacna, esta d ife re n c ia  se incrementa en e l periodo.

Hacía 1977 la  m orta lidad  iru ra l es más de 30 po r c ie n to  mayor que la  urbana 
en Arequipa, Moquegua, Cusco y  Apurihuac. Tan im portante es esta sobre 
m orta lidad  ru ra l que p a rte  s ig n if ic a tiv a  de la s  desigualdades 
interdepartam enta les pudiera se r ad jud icab le  a l d ive rso  grado de urbanización de 
lo s  departamentos. No obstante lo  d icho, se constata que lo s  niños menores de un 
año que residen en la s  áreas ru ra le s  de la  costa presentan una menor exposición 
a l riesg o  de muerte que sus congéneres d e l in te r io r  y  que la s  d ife re n c ia s  entre 
ambos conjuntos tienden a aumentar con e l tiem po. Entre lo s  prim eros la s  tasas 
llegaban a un máximo de 151 por m il en 1968, m ientras que en tre  lo s  ú ltim o s e llo s  
p a rtía n  desde un mínimo de 173 po r m il (exc lu ido  Madre de D io s ); en 1977 lo s  
respectivos lim ite s  eran de 103 y 126 por m il, respectivam ente (em itido  Madre de 
D io s ). De nuevo es en e l departamento de Cusco donde se alcanzan la s  magnitudes 
más elevadas (201 y 162 por m il en 1968 y  1972 respectivam ente) . la s  tasas 
re la tivam ente  bajas d e l medio ru ra l de Tacna se deberían a la  fu e rte  irra d ia c ió n  
de lo  urbano; en ta n to , la  ca s i aiosencia de d iscrepancias en tre  ámbitos de 
re s id en c ia , condición frecuen te  en zonas de co lon izac ión  re c ie n te , e x p lic a ría  la  
mínima sobrem orta lidad ru ra l que se a d v ie rte  en Madre de D io s .22/

Tomando como in d ica d o r de la  fecundidad e l promedio de h ijo s  v ivo s  ten idos 
por la s  mtujers a l f in a l de un periodo f é r t i l ,  se aprecia que la  Región Sur 
muestra va lo res elevados en todos sus departamentos. También se aprecia que 
en tre  esas unidades no se muestran grandes va riac iones respecto a lo s  ritm os 
reproductivos de la  pob lación. Es así que en 1972 e l número medio de h ijo s  
oscilaba  en tre  7.5 y  5.3, c ifra s  correspondientes a Madre de Dios y Tacna, 
respectivam ente (este rango se re d u c iría  a 1.5 h ijo s  s i se h ic ie re  abstracción

22/ Puede observarse en e l Cuadro 7 que la  tasa de m orta lidad  in fa n t il ru ra l 
es apenas 4 po r c ie n to  mayor que la  urbana.
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d e l prim ero de esos departcimentos) .23/ S in p e r ju ic io  de lo  pequeñas que 
parecieran se r estas d ife re n c ia s  in tra rre g io n a le s , cabe ap re c ia r que lo s  
promedios de la  costa tienden a se r menores que lo s  d e l in te r io r :  Arequipa y  
Tacna alcanzan c ifra s  a lgo superiores a 5, m ientras que Cusco y Apurimac se 
eirpinan sobre 6. En e l periodo in te rce n sa l escis d ife re n c ia s  se agrandan; en 
térm inos absolutos y  re la tiv o s  fue  mayor e l descenso de la  fecundidad en la  zona 
costera que en e l re s to  de la  re g ión . Como resu ltado  de t a l  tra y e c to ria  de 
cambio, la s  posiciones de lo s  departamentos en cuanto a la s  magnitudes de l 
ind ica do r se mantuvieron ca s i in va ria n te s  en ese lapso. Nuevamente, en 1981, 
Madre de Dios alcanzó e l mayor promedio de h ijo s  con un v a lo r que es 
prácticam ente id é n tic o  a l observado en e l censo a n te rio r (7.4 v is -a -v is  7.5), 
a lto  n iv e l de fecundidad que pa recie ra  e s ta r asociado a l re c ie n te  poblam iento de l 
departamento. También, de nuevo, en Tacna se re g is tra  e l promedio más ba jo  (4.6), 
só lo  que en este caso e l descenso d e l ritm o  reproductivo  alcanzó su mayor 
expresión.

A l considerar la  paridez media de la s  madres de 45 a 49 años según área de 
re s id en c ia , se aprecia que la s  d ife re n c ia s  urbano-rura les no son demasiado 
evidentes. A pesar de la  excepción de Madre de Dios en 1972 y  de Apurimac en 
1981, de todos modos se a d v ie rte  que la  fecundidad ru ra l tiende  a ser a lgo mayor 
que la  urbana, aunque ta l  d iscrepancia  se aminora durante e l segundo in te rv a lo  
in te rce n sa l. De manera s is tem á tica . Arequipa es e l departamento que muestra 
ritm os más d ispares; en e fe c to , la  d ife re n c ia  en tre  ambos promedios se mantiene 
por a rrib a  d e l 20 po r c ie n to  (equ iva lente  a 1.5 y  1.3 h ijo s  en 1972 y  1981 
respectivam ente) . Por e l c o n tra rio , en Apurimac y Madre de D ios, prácticam ente 
son s im ila re s  lo s  va lo res obtenidos po r la s  dos áreas de residencia  (nunca 
lle g a n  a se r s iq u ie ra  equ iva lentes a 0.5 h ijo s ) y  la s  d iscrepancias in ic ia le s  en 
fa vo r de una de e lla s  se cancelan en e l censo s i g u i e n t e . b s s  áreas urbanas de

23/ Las tasas g lobales de fecundidad calcu ladas por e l ENE con datos d e l censo 
de 1972 acusan leves d ife re n c ia s  con la s  estim aciones de l Cuadro 7 (véase 
Anexo) ; t a l  vez la  mayor d iscrepancia  corresponde a Moquegua, donde la  TGF 
alcanzó a 5.4 h ijo s . E l rango de v a ria c ió n  in te rdepartam enta l, exclu ido 
Madre de D ios, se ría  de 1.8 h ijo s  s i se usan la s  TGF.

24/ Es prudente in tro d u c ir  una nota de cau te la . Normalmente la  paridez 
media de la s  mujeres de 45 a 49 años está expuesta a lo s  e rro res en la  
declaración proporcionada por personas de c ie r ta  edad, con bajos n ive le s  de 
in s tru c c ió n  e in se rta s  en un medio c u ltu ra l donde no se considera que han 
e x is tid o  lo s  niños que mueren en su tie rn a  in fa n c ia . A l respecto v . INE, 
Aspectos Demográficos y  P revalencia de A nticoncep tivos en e l Perú (Lima,INE,

35



menor fecundidad son la s  de Arequipa y  Tacna (con una paridez media in fe r io r  a 5 
en 1981), en ta n to  que la s  que exhiben n ive le s  más a lto s  son la s  de i^u rím ac y 
Madre de Dios (con va lo re s  que o sc ila n  en tre  6.4 y  7.3 h ijo s  en 1981). En 
general, también es en e l in te r io r ,  donde lo s  n ive le s  de fecundidad son más a lto s  
en tre  la s  mujeres ru ra le s , aunque en Puno y  Cusco e lla s  muestran índ ices 
s im ila re s  a lo s  observados en Arequipa e in fe r io re s  a aquellos de Moquegua. 
También, ^  térm inos generales, e l descenso de la  fecundidad ru ra l es sup erio r en 
la  costa que en e l in te r io r .

2 .V ariaciones de la  M ovilidad  T e r r ito r ia l de la  Población
Teniendo en cuenta que la  Región Sur se hace p a rte  de un todo mayor que es 

e l pa ís , con e l cua l guarda, además de la  condición de pertenencia, un conplejo 
de in te racc io nes, re s u lta  in d is c u tib le  que su dinámica demagráfica se ve afectada 
por lo s  flu jo s  de entrada y s a lid a  de in d iv id u o s  portadores de una se rie  de 
a tr ib u to s , en tre  e llo s  lo s  de in d o le  demográfica. A d ife re n c ia  de lo  que ocurre 
en tre  países con fro n te ra s  estab lecidas y  con tro les re s tr ic tiv o s  de paso, la s  
regiones de un mismo pa ís poseen deslindes condicionales que no reconocen o tra  
va lid e z  que la  otorganda po r lo s  d is p o s itiv o s  de gestión  in te rn a  o por 
c ircun stan c ias inherentes a l medio fís ic o -b ió tic o . En e l caso de una región 
in tra ré g io n a l se está , en r ig o r  ante una s itu a c ió n  de fro n te ra s  a b ie rta s . S in 
p e r ju ic io  de destacar la  plena v ige nc ia  de estos asuntos, es po s ib le  adoptar una 
perspectiva  a n a litic a  ta l ,  que perm ita destacar principa lm ente  la  c irc u la c ió n  que 
acontece dentro d e l perím etro re g io n a l. Un s içuesto  de esta na tura leza, por 
a rb itra r io  que parezca, posee también c ie rta s  ataduras re a les.

En la  conformación de lo s  espacios que canponen la  Región se ha operado un 
sistema de in te rre la c io n e s  que posee la rg a  tra y e c to ria , remontándose a lo s  
tiempos prim igen ios d e l p rc -in ca n a to , pero que continuaron ex is tie ndo  ba jo  e l 
Tahuantinsuyo, la  dominación c o lo n ia l y  la  fase republicana. In ic ia lm e n te  se 
tra tó  de contactos en tre  p isos ecológicos complementarios, paulatinam ente la  red 
de v incu lac iones se fue densificando y  e l periodo de a n á lis is  a d qu irió  
consolidación a tra vé s  de la  g ra v ita c ió n  e je rc id a  por lo s  p rin c ip a le s  nodos, 
co incidentes con centros ccm ercianles, fin a n c ie ro s  y a d m in is tra tivo s , a s i como 
mediante mecanismos de tra n s fe re n c ia  y  c o n tro l económico y socio c u ltu ra l. A 
todos estos elementos se añade la  p e rs is te n c ia  de fac to re s de cura igo que 
parecieran e je rc e r especia l impacto en la s  zonas campesinas y la s  comunidades

1983) esp. pp. 71-72.
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indígenas. No es necesario n i conveniente ahondar más en estas especific idades 
d e fin ito r ia s  de un con texto  re g io n a l, so riesg o  de in c u r r ir  en una suerte  de 
determ inisirio; simplemente, se tra ta  de in s is t ir  en que es v á lid o  reconocer que 
la  unidad t e r r i t o r ia l  o b je to  de estud io  puede ancilizarse en cuanto a su dinámica 
in te rn a  s in  que e llo  im plique una grosera abstracción. Dicho lo  a n te rio r, se 
p re s ta rá  especia l a tención a la  m ovilidad  geográfica de la  población en tre  lo s  
departamentos de la  Región Sur.

la  in ig ración  co n s titu ye  una v a ria b le  cortp le ja , de d i f í c i l  m edición y  de aún 
más conplicada in te rp re ta c ió n . Aquí se hará re fe re n c ia  a lo s  f lu jo s  de personas 
en tre  la s  d iv is io n e s  a d m in is tra tivc is , considerándose como la igrante a toda persona 
(de 5 y  más años de edad) que a la  fecha d e l censo re s id e  en un departamento 
d is t in to  de aquel en que moraba 5 años an tes. Con e l obj eto de m edir la  
in tens idad  d e l fenómeno, es d e c ir, su in c id e n c ia  con respecto a la  población 
expuesta a l riesg o  de experim entarlo , se u tiliz a rá n  la s  tasas anuales de 
m igración que están contenidas en e l Cuadro 8. 25/ Tales va lo res han sido 
calculados con re fe re n c ia  a lo s  dos períodos quinquenales que anteceden a los  
censos de población de 1972 y  1981.

Antes de e fe c tu a r e l a n á lis is  in tra rre g io n a l conviene señalar que de l to ta l 
de em igrantes in terdepartam enta les re g is tra d o s  en la  Región Sur, e l 58.3 y  e l
46.5 por c ie n to , en lo s  sucesivos períodos, tu v ie ro n  destinos situados en 
departamentos de fue ra  de la  reg ión . A su vez, d e l to ta l de inm igrantes a los  
departamentos de la  reg ión , e l 40.7 y  e l  39.2 por c ie n to , en lo s  respectivos 
in te rv a lo s  de re fe re n c ia , se o rig in a ro n  en e l e x te r io r de la  región. 
Simultáneamente, como en e l segundo período aumentó e l número de m igrantes 
in terdepartam enta les in tra rre g io n a le s , la  tasa g lo b a l de m ovilidad en tre  lo s  
departamentos situados dentro  de la  reg ión  experimentó un increm ento.26 / En 
suma, estos antecedentes sugieren dos tendencias: de c lin a  e l ca rá c te r expulsor 
de la  reg ión  y  desciende e l componente e x tra rre g io n a l de lo s  cambios de 
res idencia  en tre  departamentos.

S i se observa la  prirvera columna d e l Cuadro 8, cuya sección izqu ie rda  se 
re fie re  só lo  a la  m igración e n tre  departamentos de la  reg ión , se to m a  evidente

25/ En e l Anexo se in c lu ye  una s e rie  de cuadros que reúnen e l caudal de 
inform ación básica proporcionada por lo s  censos de población y  recop ilada 
por INE y  Antezana, J u liá n .

26/ Los m igrantes e n tre  lo s  departamentos que componen la  reg ión 
aumentaron de 72219 a 99658 en lo s  respectivos in te rv a lo s .
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que, de modo s is tem ático , son lo s  departamentos costeros y  Madre de Dios lo s  que 
acusan la s  mayores intensidades de inm ig rac ión . En cambio, lo s  departamentos 
serranos presentan, también de modo s is te m á tico , la s  tasas más bajas po r concepto 
de ingreso de población. A l co n fro n ta r lo s  va lo res  de la s  medidas en lo s  
sucesivos periodos de re fe re n c ia  se aprecia  que en todas la s  unidades 
a d m in is tra tiva s , salvo en Arequipa, ocurren incrementos de la  in tens idad  de l 
fenómeno. Estos conportam ientos no só lo  se v e r if ic a n  en e l to ta l de la  
población, s ino  también en cada uno por separado, aunque la s  magnitudes son 
sienpre mayores en tre  lo s  hombpes, re f le jo  inequivoco de la  mayor m ovilidad 
t e r r i t o r ia l  de estos ú ltim o s dentro de la  reg ión .

E l leve descenso de la  tasa de inm igración que co n fie ra  ca lid a d  de excepción 
a Arequipa -y  que se percibe con menos c la rid a d  en tre  la s  m ujeres- no o cu lta  e l 
hecho de que este departametno parecie ra  poseer c ie r ta  "e s ta b ilid a d " en cuanto a 
su p o te n c ia l como recepto r de población. Por e l c o n tra rio , e l abrupto incremento 
que muestran la s  mismas tasas de inm igración de Madre de Dios sug iere la  
in c id e n c ia  de fac to re s  de a tra cc ió n  que pudieran te n e r un ca rác te r coyuntura l 
(respaldo e s ta ta l s ig n if ic a tiv o  a la  co lo n izac ión  durante lo s  años setenta y 
puesta en p rá c tic a  de lavaderos de oro hacia fin e s  de ese decen io ). A su vez, la  
fu e rte  c o rrie n te  de in ve rs ió n  e s ta ta l en Mbquegua (obras po rt\:ia rias y  re fin e r ía  
de cobre) y  e l apoyo a la  zona fro n te riz a  en Tacna, s e rv iría n  de antecedentes 
para entender la  a lta  y  c re c ie n te  in te ns ida d  de la  inm igración en estos 
departamentos. Ahora b ien , en estos cua tro  departamentos con tasas re la tivam ente 
elevadas de inm igración, e l predom inio masculino es o s te n s ib le , aunque se hace 
menos n o to rio  en Arequipa, donde la s  in tensidades de ambos sexos se hacen 
bastante s im ila re s  en e l quinquenio 1976-1981. E l ba jo  grado de a tracc ión  que 
connotan la s  reducidas tasas de inm igración de la  zona andina parecie ra  a d q u ir ir  
un v is o  menos evidente también en este ú ltim o  periodo.

Un panorama d is t in to  emerge cuando se consideran la s  tasas de em igración 
in tra rre g io n a le s . Las mayores intensidades se m a n ifiestan  en Moquegua, Madre de 
D ios, Tacna y  Puno y  la s  más reducidas en Cusco, Apurin^c y  Arequipa. Entre lo s  
dos períodos de re fe re n c ia  se v e r if ic a  un leve  aumento de la s  tasas, sa lvo en lo s  
casos de Madre de Dios y  Puno, donde ocurre lo  c o n tra rio . P articu larm ente notab le
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R E 6 Í 0 N  S U R  D E L  P E R U :  T A S A S  G L O B A L E S  A N U A L E S  D E  « I G R A C I O N  P O R  D E P A R T A N E N T O  Y T O T A L , S E G U N  S E X O  ¡ P O R  M I L )  

D E  L O S  P E R I O D O S  1 9 6 7 - 1 9 7 2  Y 1 9 7 6 - 1 9 8 1  a /

Cuadro 8

A m b o s  S e x o s

M I G R A C I O N  E N T R E  D E P A R T A M E N T O S  D E  L A  R E G I O N  

H o b r e i

Departa ¡ntigra- Emigra Migrac. lEM Inmigra Emigra Migrac. lEM inmigra Emigra
mento cion ción. Neta U ción ci on Neta d ción ción

ADürii??ac 1.4 4.3 -2.9 -j 1.3 1,7 X•J ( -3.6 -52.4 1.1 3.2
Arequipa 15.3 4.4 10.8 55.1 17.4 4.9 i 0 5 55.6 13.1 3.8
Cusco P-J . U ,* c 'I. U -0.7 -9.3 4.5 ^ 0 J, ¿ -0, 7 -7.5 3.1 3.9
H.de Dios 01 0 í  i  i i. j i.'. / 8.5 ¿ J  , ¿ 26.3 12.3 15.6 34.8 13.3 11.9
ñüGuegua 2i .ú Í4.7 6.9 13.5 25.1 i6.2 6.9 21.5 17.4 13.1
Puno 2.1 9.9 -7.8 -64.7 2.4 f 0 0l i t i . -9.8 -66.9 i.e 7.7
1 ácn a 24.5 iO. 7 17i. S 39.1 n a sÍ.U I g i2,l 16.4 40,5 19.9 c n

Aourii?:aC 22.1 4. ó •7 r -33.9 ii 1 ¿ 5.4 -3.-7 -42.9 i , 9 3.8
Ar EGUlD5 12,1 7,6 4.5 00 ^ 13.1 9.3 7 7 i 0.7 11.1 5.9
Cusco 4,5 4.7 -0.2 -1.7 5.3 5.4 -0, í -C, 1 G, ÌJ 4.1

n.de [líes 38. P 10.3 28, 7 ce•Ju. 4S. S 10.6 38.1 i4.2 26.4 9,8

Hoquegua 22.9 21.4 1 < <j 7 c■j i U nc '•r 1 ¿ Zí í u 2.4 4.9 20.5 19.9
Puno -7 r

V , -J 9.3 _ c c -45.6 4.2 10,9 — u- . -44.9 2.5 7,7
^acns C / ! P 13.4 14.5 34.9 33,4 Í4. 9 • 0i CJ t .J 58,3 J. U. J 11.2

i GRACION TOTAL b_í
AiíPos Sexos H o s b "es Mujeres

n fii 1Q r a ■ Qra" Hiqoac. lEM in.«i qra- Eaigra- Migrar. insiqra- Ldigra- Miarac
cion Clon i'.rlo . C / cion c 1 on. Neta cion r Qp Neta

Apurii^ac 5.B 23.9 -13.1 _ L 0 6,5 26.5 -21.P c n U í.) , ii -¡4.9
AreGuÍDá i 0 , ¿ ^6.3 6.4 15.9 26,4 17.7 0 íU . 19,9 15.9 3.9
Cusco 7,3 12.5 C- J . ¿ -26.1 3.4 12.9 — 0 , t 6,í 11,5 -5.4
H.ds Dios 28.5 25.2 3. i 6.2 33.9 24.7 9.1 41.2 24.5 16.7
Hoquegua 31.4 22.6 9.4 f 7 5 33.5 23.6 14.5 23.9 20.3 3.7
Puno 4.3 15.i -10.3 -55.3 4.9 18.2 -13,2 ó . / 11.9 -8.4
'l'acna q s 13.2 17.5 32.4 41.7 20.1 21.5 2^u5 16.6 12.8

Apuriraac 8.1 20.1 -12.1 -42.9 S.7 22.7 -14 •? c
• ■ J 17,6 -10.2

Af’eoui pa 18.8 15.5 T t 9.6 0  ̂ j T 17.4 2.9 17.3 13.5 3.6
Cusco e.5 9,9 "1.4 - 7 . 6 9, 6 10.2 -5,4 7,5 9.6 -2.3
H.de Dios 53.9 18. ó TC; 7 48.7 66 18.7 47.3 33.2 16.5 19. B
ñoGueoua 35.1 30.1 4.9 7.7 40.5 32.3 , 2 29.1 27.7 1.4
Puno 5.3 12.9 1 ¿ 

>’ 1 u -41,0 6.5 H . e -8,3 4.2 11 -6.8
Tacna 41.1 21.3 19.8 31.7 5 0 2 4 . 1 2 5 . 8 3 1 . 2 1 8 . 2 13

FuenteiTablas de l A n e x o  d e l  C a p i t u l o  3

a/ S e  r e f i e r e  a la M i g r a c i ó n  I n t e r d e p a r t a m e n t a l  y t o t a l

M u j e r e s

tligrac. 

N e t a  

1 9 6 7  

-2.1
9.2

-í’¡ D. u

i . 4

4.2 
-5.e

1976

1 è. 6 
0.6 

-4,9

lEM
d
1 9 7 2

- 4 9 . 6

54.2
_  I T T1 L • I.

5.4
13.8 

-61.2
36.9 
1981

C
O  -J  1 J

29.9 
-3.9
45.9 

1 .6
-46.6

b/ I n c l u y e  T o d a  l a  M i g r a c i ó n  I n t e r d e p a r t a m e n t a l

c/ I n d i c e  d e  E f i c a c i a  M i g r a t o r i a ,  o b t e n i d o  m e d i a n t e  el c o c i e n t e  e n t r e  l a s  t a s a s  d e  m i g r a c i ó n  n e t a  y d e  m i g r a c i ó n  b r u t a ,  

d /  L a s  T a s a s  G l o b a l e s  d e  M o v i l i d a d  í n t r a r e g i o n a l  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  1 9 6 7 - 1 9 7 2 = 6 . . 9  p o r  m i i  

L a s  T a s a s  G l o b a l e s  d e  M o v i l i d a d  T o t a l  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :

E n t r e  1 9 6 7 - 1 9 7 2 ,  1 = 1 1 . 4  1 9 7 6 - 1 9 8 1 ,  1 = 1 2 . 7

E = 1 6 . 2  E = 1 4 . 5

H = - 4 . 9  M = - 2 . 2

I E M = - 1 7 . 4  I E M = - 8 . 1  3 9



es e l coriportaitiiento de Moqaegua qae en e l ú ltim o  quinquenio considerado muestra 
un v a lo r bastante elevado de in tensidad em ig ra to ria  (21.4 por m il) ,  lo  cual 
pa rec ie ra  re f le ja r  la  na tura leza más b ien  coyuntu ra l de leis ac tiv idades que le  
han con fe rido  Ccorácter a tra c tiv o . Los cambios apuntados se evidencian en cada 
sexo, aunque, como en la  inm igración, lo s  ind icadores femeninos son más bajos que 
lo s  p e rtin e n te s  a lo s  horrbres.

Las tasas de m igración neta in te rre g io n a le s  son una s irrp le  re su lta n te  de la s  
d ife re n c ia s  en tre  la s  intensidades de la  inm igración y la  em igración en tre  los  
departamentos que ccmponen la  Región Sur, pero sus va lo res poseen la  v ir tu d  de 
señalar cuá l ha s ido , en térm inos d e l aporte a l crecim iento  de la  población, e l 
e fec to  f in a l de lo s  intercam bios ocu rridos. Ce manera semejante, lo s  ind ices de 
e fic a c ia  m ig ra to ria  (lEM) revelan la  proporción (y sentido) de la  m igración to ta l 
que representa la  m igración neta indicando qué p a rte  de todo e l intercam bio de 
población a través de lo s  lim ite s  de lo s  departamentos con figu ra  e l saldo 
f in a l . 27/ Como resu ltado  de lo s  va lo res de la s  tasas de inm igración y  em igración 
de l to ta l de la  población (ambos sexos) se observa una c la ra  d icotcm ia dentro 
de la  reg ión : por un lado lo s  departamentos esencialmente eiqxilsores de 
población emplazados en la  s ie rra  (en p a rtic u la r  Puno y  Apurimac) y , por o tro , 
lo s  d e l e je  costero (en especia l Tacna y  Madre de D ios) , que son básicamente 
receptores de población. Con algunas va riac iones en cuanto a la  magnitud, este 
panorama se evidencia en lo s  dos quinquenios considerados. En genera l, lo s  lEM 
tienden a d e c lin a r en e l segundo lapso, indicando una c ie r ta  tendencia a que lo s  
f lu jo s  de entrada y sa lid a  de lo s  respectivos departamentos se ccmpensen 28/; se 
exceptúa de esta genera lización  Madre de Dios, lo  que re ve la  una acentuación de l 
ca rá c te r a tra c tiv o  de este departamento. Por lo  demás, lo s  lEM conforman la  
modalidad dual ya mencionada, apreciándose la  condición notablemente expulsera de 
Puno y  Apurimac.

En re la c ió n  con la s  tasas de m igración neta de cada sexo por separado cabe 
anotar, primeramente que la  menor m ovilidad in terdepartam enta l femenina dentro de 
la  reg ión  no te n d ría  necesariamente que re fle ja rs e  en intensidades menores de

27/ Los lim ite s  de l lEM son 1 (ó 100) y  0, pudiendo o s c ila r  en tre  lo s  
campos p o s itiv o  y  negativo ; se alcanzará la  unidad cuando toda la  m igración 
se o rie n te  en un so lo  sen tido  y  e l v a lo r nu lo  cuando haya pe rfe c ta  
corapensacioón en tre  cocientes de entrada y  de s a lid a  o no e x is ta  m igración.

28/ Esta coitpensación es particu le irm ente evidente en lo s  casos de CXisco y 
Moquegua.
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m igración ne ta ; en r ig o r , como la s  tasas de m igración neta se derivan de la s  
d ife re n c ia s  en tre  aquellas o tras  de inm igración y  em igración, sus magnitudes 
dependerán básicamente d e l monto de esas d iscrepancias. S in embargo, se 
constata  que la s  tasas de m igración neta masculinas tienden a se r mayores que la s  
de la s  mujeres y  a lgo semejante ocurre con lo s  lEM. No ocurre a s i en CUsco, 
donde en ambos periodos la  in tens idad  de la  em igración femenina supera a la  de 
lo s  hambres, n i en Arequipa en e l ú ltim o  quinquenio, t a l  fenómeno no es extraño a 
la s  áreas- urbanas mayores de América L a tin a . Entre lo s  periodos considerados se 
observa que, siguiendo e l pa trón  general d e l con junto to ta l de la  población 
(ambos sexos) la s  tasas de em igración neta de cada sexo tienden  a d e c lin a r con la  
excepción de Madre de D ios.29/

S in te tizando  la s  observaciones a n te rio re s  puede señalarse que e l e fecto 
re d is tr ib u tiv o  de población derivado de la  m ovilidad in terdepartam enta l de lo s  
e fe c tiv o s  reg iona les conduce a un fo rta le c im ie n to  d e l e je  costero y  de Madre de 
D ios, a la  vez que a un d e b ilita m ie n to  de la  zona andina. M ientras estos 
ú ltim o s  departamentos se muestran expulsores de población, lo s  an te rio res  
m an ifies ta n  un ca rá c te r a tra c tiv o . S i b ien  estas apreciaciones poseen va lide z  en 
térm inos de la  in tens idad  de la  m igración, o de la  in c id e n c ia  re la tiv a  de la  
misma respecto a la  población expuesta a l rie sg o  de experim entarla , es im portante 
p re s ta r a tención también a lo s  va lo res absolutos. Con ta l  ob je to  se hará mención 
de la s  p rin c ip a le s  c o rrie n te s  m ig ra to ria s  in terdepartam enta les, la s  mismas que se 
g ra fica ro n  en e l Mapa 3.

De lo s  72 219 em igrantes in tra rre g io n a le s  re g is tra d o s en e l quinquenio 1967- 
1972, un 45.7 por c ie n to  procedía de Puno y  o tro  19.2 por c ie n to  lo  hacia desde 
Cusco; a la  inve rsa , de ig u a l to ta l de inm igrantes in tra rre g io n a le s , 47 por 
c ie n to  tuvo como lu g a r de destino  a Azoquipa, y  o tro  15.9 por c ie n to  se d ir ig ió  a 
Cusco. De la s  42 co rrie n te s  m ig ra to ria s  intedepartam entales dentro de la  región, 
só lo  6 daban cuenta d e l 63.4 por c ie n to  de lo s  m igrantes en e l periodo a ludido 
(cada uno de estos f lu jo s  coitprendia a más d e l 5 por c ie n to  de lo s  m óviles) .

29/ Es in te resa n te  observar que la  tasa de m igración neta femenina de 
Madre de Dios es bastante reducida en e l p rim er lu s tro  y  luego aumenta 
considerablem ente. Este conportam iento parece ser típ ic o  de la s  zonas de 
co lo n izac ión  como se sugiere en Consejo N acional de D esa rro llo , Diacfnóstico 
Sociodemocaáfico d e l Ecuador,1950-1982 (Q uito, GONADE, 1985) Cap. I I I .
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RF.(;iON SUR UKL PERU: FLUJOGRAHA OUE REPRESENTA LAS MAGNITUDES 
ABSOLUTAS DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES MIGRATORIAS INTERDEPAR- 
TAMENTALES INTRAREGIONALES '  DEL PERIODO 1976-1981 a/

Mapa 3-B

n/ Cada lin c a  Cieñe un ancho proporc ion a l a la  magniCud d e l f lu jo
que representa  e ind ica  su d ire cc ió n .



Estas cx irrie n tes  sugieren la  e x is te n c ia  de un pa trón  básico de desplazamientos 
desde la  s ie rra  a la  costa , teniendo como cen tro  Arequipa y  como subcentro a 
Tacna. Ta l pa trón queda d e fin id o  por e l hecho de que la  cuarta  p a rte  d e l to ta l 
de m igrantes in tra rre g io n a le s  se o rig inaba  en Puno y  se d ir ig ia  a Arequipa, ig u a l 
de stino  te n ia  o tro  doce po r c ie n to  que p2X>cedia de Cusco; Tacna, a su vez, era 
receptora de una c o rrie n te  procedente de Puno que involucraba a o tro  8.9 por 
c ie n to  de lo s  m igrantes in tra rre g io n a le s . Coexistiendo con e l pa trón a n te rio r, 
un segundo, ostensiblem ente menor, se centraba en Cusco, recepto r, en tre  o tro s , 
de la s  c o rrie n te s  orig inadas en Puno y  Apurímac, que conprendían a o tro  11 por 
c ie n to  de lo s  migrandes de dentro  de la  reg ión .

Sierrpre considerando la s  c o rrie n te s  m ig ra to ria s  in tra rre g io n a ile s  de l prim er 
quinquenio, es p o s ib le  p e rc ib ir  que Arequipa y  Puno constituyen casos po la res; 
m ientras e l prim ero resu ltaba  ganador neto en todos sus intercam bios con lo s  
demás departamentos de la  reg ión (sa lvo con Madre de D ios), e l segundo mostraba 
la  s itu a c ió n  exactamente opuesta. Ahora b ien , la  m igración b ru ta  en tre  ambos 
departamentos, formada por la  suma de la  c o rrie n te  y la  co n tra co rrie n te , daba 
cuenta de un te rc io  de l to ta l de personas que cambiaron de d iv is ió n  
a d m in is tra tiva  mayor de re s id en c ia  dentro  de la  reg ión durante e l lu s tro  de 
re fe re n c ia . Como una v is ió n  s in té tic a  de la  re la c ió n  de intercam bio demográfico 
en tre  costa y  s ie rra , cabe agregar que la  ganancia neta de la  prim era (o pérdida 
neta de la  segunda) ascendió a poco más de 31 m il personas, es d e c ir, poco más de 
6 m il por año. Ocurre, entonces, que m ientras la  costa absorbía cerca de la s  
tre s  cuartas partes (74.5 po r c ien to ) de lo s  emigrantes in tra rre g io n a le s  de la  
s ie rra , esta ú ltim a  captaba bastante menos de la  m itad (42.6 por c ien to ) de lo s  
emigrantes in tra rre g io n a le s  de la  costa ; la  prim era c o rrie n te  era cinco veces 
más numerosa que la  segunda.

Los m igrantes interdepartam enta les d e l in te r io r  de la  reg ión ascendieron a 
99 658 en e l quinquenio 1976-1981; desde e l lado de la  em igración, e l 35,4 y  e l 
23.2 por c ie n to  procedían de Puno y Arequipa, respectivam ente, o tro  16.6 por 
c ie n to  se o rig inaba  en Cúsco, en e l sen tido  opuesto, e l 36.6 y  e l 16.5 por c ie n to  
eran inm igrantes de Arequipa y  Tacna respectivam ente; o tro  16.1 por c ie n to  te n ia  
como destino  a Cusco. Las se is  co rrie n te s  p rin c ip a le s  (todas con más de l 5 por 
c ie n to  de lo s  m igrantes) daban cuenta d e l 55 por c ie n to  de lo s  m igrantes 
interdepartam enta les in tra rre g io n a le s , proporción más pequeña que la  re g is tra d a  
en e l quinquenio precedente e in d ic a tiv a  de un menor grado de concentración de 
lo s  m óviles. S i b ien  estas c o rrie n te s  vuelven a in d ic a r que Arequipa con figu ra
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e l núcleo c e n tra l d e l sistem a de intercam bio dem ográfico, t a l  condición también 
pa rec ie ra  haber declinado en tre  ambos periodos de re fe re n c ia ; en e fe c to , e l 
f lu jo  m ig ra to rio  de Puno a Arequipa y  de Cusco a Arequipa dism inuyeron a menos 
d e l 20 y  d e l 8 por c ie n to  d e l to ta l de m igrantes in tra rre g io n a le s  
respectivam ente. De o tro  lado, se consolidó la  p o s ic ió n  de Tacna como subcentro 
de a tra cc ió n  en la  costa ( la  c o rrie n te  Puno-Tacna in vo lu c ró  a l 9.2 por c ie n to  de 
lo s  m óviles in tra rre g io n a le s ). A lgo s im ila r  o c u rrió  con la  nodal idad de Cusco 
como cabecera d e l pa trón serrano: en con junto la s  c o rrie n te s  procedentes de Puno 
y ;^3urimac, que ya no fig u ra ro n  en tre  la s  se is  mayores, daban cuenta d e l 9.3 por 
c ie n to  de lo s  m igrantes in te rno s de la  re g ión ; Pero, además. Cusco lo g ró  en e l 
quinquenio 1976-1981 hacer menos adverso su in tercam bio de población en Arequipa 
( la  con tra  c o rrie n te  Arequipa-Cusco se elevó a 5.4 por c ie n to  d e l to ta l de 
m igrantes considerados.

S i b ie n  en e l lu s tro  que va de 1976 a 1981 Puno s ig u ió  siendo e l único 
departamento con signos negativos en todos sus in tercam bios m ig ra to rio s  dentro de 
la  re g ión , la  in tensidad  de lo s  saldos se redu jo  respecto a lo s  valores 
detectados en e l quinquenio a n te rio r, habiéndose aminorado su ca rá c te r expulsor 
en térm inos absolutos. En e fe c to , m ientras la  magnitud de la  em igración puneña 
se mantuvo en una c if r a  prácticam ente constante en ambos periodos, los  
inm igrantes se acrecentaron en aproximadamente un 86 po r c ie n to . Una evolución 
opuesta se a d v ie rte  en e l caso de Arequipa, que mantuvo ca s i constante su número 
de inm igrantes y  v io  aumentados sus emigrantes en un 135 por c ie n to . 30/

Curante e l quinquenio 1976-1981 la  tra d ic io n a l c o rrie n te  s ie rra -co s ta  mostró 
una ca ida. La prim era de estas zonas redu jo  su ganancia, con re la c ió n  a la  o tra , 
a un saldo neto de 23 m il personas (poco más de 4 m il po r año), magnitud que es 
un 26 po r c ie n to  menor que la  re g is tra d a  en e l periodo a n te rio r. En r ig o r , 
ocurre  que, ju n to  a un descenso de la  c o rrie n te  s ie rra -c o s ta  se produjo un 
increm ento de la  co n tra co rrie n te . Por lo  demás, la  inform ación d ispon ib le  
evidencia  un aumento en la  in p o rta nc ia  re la tiv a  de lo s  c irc u ito s  m ig ra to rios  
dentro  de la s  zonas ecológicas de la  reg ión , con excepción d e l caso de Madre de 
Dios que e je rce  un impacto cre c ie n te  de su a tra cc ió n  en toda la  reg ión . Por 
consigu ien te , todo pa rece ria  in d ic a r que durante lo s  años setenta se elevó la

30/ E l ún ico departamento que en e l periodo 1976-1981 mostró só lo  saldos 
favo rab les fue nuevamente Madre de D ios. De o tro  lado , la  aparente pérdida 
de a tra cc ió n  de Arequipa se m anifestó también en la  in ve rs ió n  de l sen tido de 
su in tercam bio con Tacna.
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capacidad de re tenc ió n  de la  población en la s  zonas no lito rá n e a s  de la  reg ión , 
s itu a c ió n  que pudiera e s ta r asociada a lo s  e fectos de Icis acciones re fo rm is tc is  en 
e l agro y  a lo s  avances de la  fro n te ra  a g ríco la .

Ta l como se sostuvo a l in ic io  de esta sección sobre m ovilidad  t e r r i t o r ia l  de 
la  pob lación, la  Región S\ar no está a is lada  d e l re s to  d e l te r r i t o r io  naciona l y  
lo s  datos sum inistrados antes de considerar la  m igración in tra rre g io n a l muestran 
que e l in tercam bio con o tra s  regiones absorbe gran p a rte  de la  m igración 
in te rdepartam enta l de esta reg ión . S i b ien , como es obvio, la s  tasas to ta le s  de 
m igración de lo s  departamentos de la  reg ión que apcorecen en la  po rc ión  derecha 
d e l Cuadro 8 son mayores que lo s  in tra rre g io n a le s , e l pa trón  que describen no 
d if ie re  mayormente de éste . En todo caso, se percibe que, ta n to  la s  tasas de 
m igración neta p o s itiv a s , como la s  de signo negativo tienden a increm entarse, 
aunque estas ú ltim a s  parecerían hacerlo  en mayor grado. Hay, s in  embargo, 
algunas excepciones. A s i, Tacna muestra va lo res que ind ica n  un grado de 
a tra cc ió n  que se extiende fuera de la  reg ión , fenómeno que aparece exp licado por 
la  a lta  p rio rid a d  otorgada a este departamento como expresión de c r ite r io s  
g e o p o litic o s . S i b ien  la  tasa de m igración neta to ta l de Moquegua dism inuye en 
e l segundo quinquenio, se aprecia que e l e fe c to  d e l conponente e x tra rre g io n a l 
a m p lific a  considerablemente la  in tensidad  de l saldo neto obtenido dentro  de la  
reg ión . O tra excepción no tab le  se presenta en Madre de Dios que, luego de m ostrar 
una ba ja  tasa p o s itiv a  de m igración neta to ta l en e l p rim er lu s tro , en e l 
periodo s ig u ie n te  exhibe un v a lo r notoriam ente su p e rio r que e l alcanzado dentro 
de la  reg ión .

S i se considera la  in c ide nc ia  de la  m igración to ta l in te rdepartam enta l según 
zonas de la  re g ión , se aprecia que la  fisonom ia dual previajmente señalada se 
e n fa tiz a . También se acentúa e l papel más atrayente  de lo s  departamentos d e l e je  
coste ro  con excepción de Arequipa. Ahora b ien , se re ite ra  que la  condición 
expulsora neta de la  Región Sur experimentó una atenuación en e l segundo de lo s  
quinquenios de re fe re n c ia . Por ú ltim o , e l departaimento con e l que la  región 
m a n ifie s ta  un mayor intercam bio es Lim a.31/ En e fe c to , e l 78.1 y  e l 73.7 por 
c ie n to  de lo s  em igrantes interdepartam entales que se empadronaron fue ra  de la  
re g ión  tu v ie ro n  como de stino  a Lima en lo s  sucesivos periodos de re fe re n c ia ; de 
modo s im ila r , e l 41.8 y  e l 70.1 por c ie n to  de lo s  inm igrantes de fue ra  de la  
reg ión  re c ib id o s  po r lo s  departamentos de ésta te n ia n  como o rigen  a Lima, en lo s

31/ Inc lu ye  a la  P rov inc ia  C on stituc ion a l d e l C allao.
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respectivos periodos. Más aún, la s  c o rrie n te s  que te n ia n  po r d e s tin o  a Lima y  
procedían de Arequipa, Cusco, Apurimac y  Puno, en este orden, se h a lla n  en tre  
la s  más a lta s  que muestran lo s  departamentos de la  re g ión ; a lgo s im ila r  puede 
de c irse  de la s  co n tra co rrie n te s  de Lima o Arequipa y  a Cusco. Finalm ente, en su 
in tercam bio negativo con Lima la  reg ión  mostró un saldo negativo de 58 m il 
personas en e l quinquenio 1967-1972 pero éste se redu jo  a poco menos de 19 m il en 
e l periodo 1976-1981.

V
3. V ariaciones Demográficas y  Condicionantes Económico S ocia les: Una

E xploración In ic ia l d e l Proceso de R e d is trib u c ió n  E spacia l de la  
Población.

En ta n to  procesos que se hacen p a rte  d e l conp le jo  más a n p lio  de cambios que 
acaecen dentro de una form ación s o c ia l y  económica concreta, lo s  conponentes de 
la  dinám ica demográfica m anifiestan comportamientos que se de rivan  de la  
in c id e n c ia  e je rc id a  por fac to re s de natura leza e s tru c tu ra l. A su vez, la  
in te ns ida d  adqu irida  por lo s  procesos demográficos re v ie rte  sobre aquel complejo 
a tra vé s  de repercusiones que se evidencian ta n to  en forma de demarxias y o fe rta s , 
como de conjuntos humanos esp ec ificos dotados de c ie rto s  a tr ib u to s  y  ritm os. En 
o tro s  térm inos, en una re a lid a d  h is tó r ic a  p a rtic u la r  es p o s ib le  reconocer una 
s e rie  de in te rre la c io n e s  económicas, so c ia le s , p o lit ic e s , c u ltu ra le s  y 
demográficas que con fie ren  contenidos d ife re n c ia le s  a lo s  espacios.

Desde este punto de v is ta , que alude a lo s  fac to re s  determ inantes ( ta l vez 
condicionantes) de la s  va riac iones demográficas y  de sus im p licaciones, se 
pasará re v is ta  a algunas in te racc iones que adquieren signos prop ios en la  Región 
Sur d e l Perú. Las conplicaciones m etodológicas inherentes a este campo de 
estud ios (a menudo denominado como población y  d e sa rro llo ) y  la s  lim ita c io n e s  
de la  inform ación secundaria d isp o n ib le , inh iben un tra tam ie n to  rigu roso  de 
aque lla  in te rre la c io n e s . A s i, entonces, en esta sección só lo  se pretende in ic ia r  
■un e je rc ic io  e x p lo ra to rio  (de natura leza c u a li'ta tiv a ) como punto de p a rtid a  para 
re fle x io n e s  que se d e sa rro lle n  en estudios p o s te rio re s . Como ha sido la  tó n ica  de 
este  -traba jo , e l é n fa s is  será colocado en la s  desigualdades que se presentan 
dentro  de la  reg ión  m e rid iona l d e l p a is , intentándose que su puesta en re lie v e  
perm ita  entender la s  circuns-tancias asociadas con lo s  patrones re d is tr ib u tiv o s  de 
población.

Los cambios c u a lita tiv o s  y  cu a n ti-ta tivo s  de la  población re g io n a l se 
in sc rib e n  en e l heterogéneo ccurplejo de formas de producción p reva le c ie n te s;
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estas no constituyen  un encuadre con textua l pasivo , s ino  que operan como facto res 
de la  dinám ica demográfica en e l seno de la  reg ión . De este modo, no se 
d is c ie rn e  una ún ica le y  demográfica genera l, s ino  una m u ltip lic id a d  de 
especificac iones asociadas con la  d isparidad  de formas producticas que invo lucran 
además, desigualdades te r r ito r ia le s  en cuanto a la  s a tis fa c c ió n  de la s  
necesidades básicas de dicha población. A s i, la  reg ión  se de fin e  por un patrón 
de d e s a rro llo  que combina d ife re n c ia s , inp lica ndo  d is tin to s  grados de 
a rtic u la c ió n  y  re lac iones de a s im e tria , que comportan pautas espacialmente 
también d is tin ta s  de reproducción, m uerte y  m ovilidad t e r r i t o r ia l  y  se 
m an ifies ta n  en tendencieis re d is tr ib u tiv a s  de la  población.

S i se adopta como punto de p a rtid a  d e l a n á lis is  la  s itu a c ió n  e x is te n te  en 
1961 se perc ibe  que lo s  poco más de dos m illon es de personas, que co n s titu ía n  e l 
s tock demográfico de la  reg ión , se d is tr ib u ia n  de manera bastante desigua l. 
A lrededor de la s  tre s  cuartas partes (75.3 po r c ien to ) de lo s  e fe c tivo s  se 
encontraban en e l ámbito andino (Puno, Cusco y  Tpurim ac), o tro  cuarto  (24 por 
c ie n to ) se emplaza en lo s  departamentos lito rá n e o s  y  apenas una porción m arginal 
(0.7 por c ien to ) re s id ía  en la  v e rtie n te  o r ie n ta l de lo s  Andes (Madre de Dios) . 
Tales pautas de d is tr ib u c ió n , re su lta n te s  de lo s  e fectos acumulados de 
ocurrencias demográficas pasadas, in p lic a n  un c ie r to  condicionam iento de lo  que 
acaecerá en años p o s te rio re s . En e fe c to , lo s  comportamientos vegeta tivos y 
locac iona les de esta población connotan, además de un p o te n c ia l de cambio, 
c ie rto s  elementos de in e rc ia  d e fin id o s  en su in te ra cc ió n  con e l complejo 
económ icosocial inherente  a la s  d ife re n te s  es tru c tu ra s  p ro d u ctiva s . Por lo  
demás, e l re p a rto  de la  población no só lo  in p lic a  cantidades de personas, sino 
también c a ra c te rís tic a s  ta le s  como edad, sexo, y  o tra s  de composición que, en su 
permanente y  c o n flic t iv a  in te rre la c ió n  con la s  condiciones socioeconómrLcas 
p reex is te n te s  o nuevas, inc iden  d is tin tam en te  sobre e l comportamiento 
dem ográfico.

Ta l como se señalara en e l c a p ítu lo  a n te rio r, lo s  p rin c ip a le s  rasgos 
económico soc ia le s  que d is tin gue n  a la  reg ión durante lo s  años sesenta y  setenta 
son: a)predom inio de la  a c tiv id a d  agropecuaria de tip o  tra d ic io n a l en la  zona 
andina y  de ca rá c te r modernizante en e l e je  coste ro ; b )re la tiv a  expansión de la  
in d u s tr ia  lo ca liza d a  preferentem ente en Arequipa; c) r o l protagónico de l Estado 
como agente de "d e s a rro llo " que ha centrado su acción principa lm ente  en la  
costa . Como re su ltad o  de la  dinármica de estos rasgos se ha d e fin id o  un porceso 
c re c ie n te  de desigualdad, p rop io  de la s  tendencias seguidas por la  acumulación
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d e l c a p ita l, que ha o rig inado  dos con figuraciones m acroespaciales: un área 
re la tivam ente  "p r iv ile g ia d a " en térm inos de ven ta jas corrparativas para la  
producción y  con acceso a "m ejores" condiciones m a te ria les de e x is te n c ia  
(Arequipa, Tacna y  Moquegua) y  o tra  que ha quedado relegada a un segundo plano en 
cuanto a ta le s  elementos (^^xarimac. Cusco y  Puno). Un teia::er t ip o  de 
macroespacio parecería  emerger también en e l periodo y  concierne a una zona de 
co lo n iza c ió n  y  re c ie n te  poblam iento lo ca liza d a  tra s  lo s  Andes (Madre de D ios). 
In s e rta  dentro  de esta re a lid a d , la  población de la  Región Sur d e l Perú se crea y  
se "re crea " ba jo  condiciones de marcada desigualdad.

3.1. A l e s tu d ia r la s  d ife re n c ia s  de la  m o rta lida d , Behm señala que lo s  
fa c to re s  que contribuyen a e lla s  "se debieran a n a liz a r en e l contexto de un 
proceso de tra n s ic ió n  de la s  modalidades p re c a p ita lis ta s  de producción a l 
d e s a rro llo  de economias c a p itc ilis ta s  y  dependientes."32 / Dentro de la  Región Sur 
se ha p e rc ib id o  que la  menor in c id e n c ia  de la  m orta lidad  in fa n t i l  ocurre en e l 
e je  coste ro , donde la s  re lac iones soc ia les de producción de co rte  c a p ita lis ta  han 
asumido una tó n ica  dominante; en ta n to , lo s  n ive le s  mayores se re g is tra n  en la s  
zonas andinas, en la s  que p e rs is te  e l predom inio de la s  formas p re c a p ita lis ta s  de 
organ ización de la  producción. Esta correspondencia no es extraña por cuanto en 
aque llos espacios se de finen también c la ra s  d ife re n c ia s  en cuando a las  
condiciones m a te ria les de v id a : lo s  s e rv ic io s  educativos y  de salud y  la  v iv ienda 
tie n e n  una cobertura notablemente más reducida en e l e je  andino, s itu a c ió n  que es 
concordante con su a lto  grado de ru ra lid a d  y  la  d isp e rs ió n  t e r r i t o r ia l  de la s  
a c tiv id ade s y  la  población. Luego, la  exposición de lo s  niños pequeños a l riesgo 
de muerte es evidentemente mayor en e l área andina que en la  p a rte  costera de la  
re g ión . S i se considera la  evolución de la s  pautas de m orta lidad  in fa n t i l  en tre  
lo s  años sesenta y  se tenta , se a d v ie rte  que e l pa trón  de desigualdad tiende  a 
mantenerse, aunque es probable que la  mayor s o c ia liz a c ió n  de lo s  s e rv ic io s  de 
sa lub ridad  en e l segundo decenio haya co n trib u id o  a l descenso de lo s  n ive le s , 
especialm ente en la  s ie r r a .33/

32/ Behm, Hugo, "Determ inantes Socioeconómicos de la  M orta lidad  en 
América L a tin a " en B o le tín  de Población de la s  Naciones Unidas, N° 13 (1981, 
ST/ESA/SER. N /13), p . l .

33/ E ntre lo s  programas desplegados en la  década de lo s  setenta pueden 
mencionarse a los de atención materno in fa n t i l  y  aquellos asociados a l 
SECIGRA (S e rv ic io  C iv il d e l Graduando) que lle v ó  a todo graduando de 
m edicina y  enferm ería a p re s ta r un año de s e rv ic io s  en áreas ru ra le s .
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Parece indudable que e l tra to  p re fe re n c ia ! que la  in ve rs ió n  p ú b lica  ha 
otorgado a la  zona costera se ha re fle ja d o  en mayores coberturas de s e rv ic io s  
básicos, como agua po tab le  y  e lim inac ión  de aguas se rv idas; por lo  demás la s  
acciones en m ateria  de in fra e s tru c tu ra  f is ic a  de esta índo le  re su lta n  más 
e fic ie n te s  en e l caso de poblaciones concentradas. De ig u a l forma, en la  costa 
se ha producido una mayor s o c ia liz a c ió n  de la  tecno log ía  médica. Todos estos 
fa c to re s  habrían coadyuvado a la s  sensib les dism inuciones de la  m orta lidad 
in fa n t i l  'en lo s  espacios d e l l i t o r a l ,  s in  que mediaran e s tra te g ia s  de liberadas 
tend ien tes a una reducción ra d ic a l de la s  desigualdades in te rpe rsona les que se 
hacen p a rte  de la s  dimensiones no demográficas d e l proceso de d e s a rro llo  
(económicas, so c ia le s , p o lític a s  y  c u ltu ra le s ) 34/

Una aproxim ación c u a n tita tiv a  a la  in te rp re ta c ió n  de la s  in te rre la c io n e s  de 
lo s  fa c to re s  económico soc ia les y  la  m orta lidad  in fa n t i l  puede conseguirse 
mediante una a p lica c ió n  e s ta d ís tic a . A sí, a l usar un modelo de regresión 
m ú ltip le  que contiene cua tro  va ria b le s  "e x p lic a tiv a s " se aprecia que la  
m orta lidad  in fa n t i l  de lo s  departamentos de la  reg ión se h a lla  inversamente 
corre lacionada con e l PBI per cá p ita  y la  proporción de v iv iendas dotadas de 
s e rv ic io s  de desagüe, a la  vez que aparece directam ente asociada con la s  tasas 
de analfabetism o de la s  mujeres de 15 y  más años de edad y  la  proporción de 
v iv iendas que disponen de un so lo  cuarto  (in d ica d o r aproximado de hacinamiento) . 
Aunque e l o b je tiv o  de estas regresiones es só lo  co rrobora r la  d ire cc ió n  en que 
operan lo s  fa c to re s  asociados a la  v a ria b le  dependiente, s in  pretenderse un r ig o r 
c u a n tita tiv o  en la  m edición de la  causalidad, la  re la c ió n  estandarizada que da 
cuenta de la  irayor p a rte  de la  varianza en la  m orta lidad  in fa n t il es e l 
analfabetism o, s igu iéndo le  en im portancia lo s  ind icadores de v iv ie n d a . 35/ En 
suma, se destaca e l ca rá c te r altam ente sensib le  de la  v a ria b le  demográfica ante 
la  tasa de analfabetism o femenino y  la s  condiciones de v iv ie n d a . S in e n tra r en

34/ Esta as im e tría  en tre  e l cambio demográfico y  la s  m odificaciones de 
o tra s  dimensiones d e l proceso de d e s a rro llo  es considerada en A rgü e llo , 
Ornar, E s tilo s  de D esa rro llo  y  Dinámica Demográfica (Santiago, CELADE, 1984), 
esp. en p. 8 y  ss.

35/ Las regresiones sucesivas mostraron lo s  s igu ie n te s  resu ltados: en 
1968, TMT= .61 tasa de analfabetism o -.3 7  proporción de v iv iendas con 
s e rv ic io  de desagüe; en 1977, 1141= .67 tasa de analfabetism o t.4 1  
proporción de v iv iendas con vn  so lo  cuarto . Estas regresiones explicaban 
estadísticam ente e l 81 y  e l 80 po r c ie n to  de la  tasa de m orta lidad  in fa n t il 
(rec ién  ajustados) respectivam ente, con va lo res de F altam ente 
s ig n if ic a tiv o s . Para mayores d e ta lle s  d e l e je rc ic io , v . e l Anexo.

49



una dimensión d e l s ig n ific a d o  re a l de lo s  ind icadores u tiliz a d o s , parece c la ro  
que Icis c a ra c te rís tic a s  inherentes a la  ca lid a d  m a te ric l de la  v id a  inc ide n  con 
p a r tic u la r  fue rza sobre lo s  n ive le s  de m orta lidad  in fa n t i l .

3 .2 . Mas compleja todavía  es la  in te rp re ta c ió n  de lo s  e fectos e je rc id o s  
po r la s  condicionantes socioeconómicas scbre la  reproducción b io ló g ic a  pues 
in te rv ie n e n , como es sabido, d iversas v a ria b le s  interm edias que están más 
próximas a la  conducta in d iv id u a l. S in embargo, como lo s  comportaraientos en 
m ateria  de fecundidad no ocurren en e l vac io  o en e l lím ite  e s tr ic to  de la  esfera 
in d iv id u a l (o de la  p a re ja ), es p o s ib le  sijponer que lo s  n ive le s  d ife renc iados de 
aque lla  v a ria b le  se ven afectados por fa c to re s  d e l ambiente económico, s o c ia l y  
c u ltu ra l en que se desenvuelve la  población. Una h ip ó te s is  genera l, en este 
sen tido , consis te  en que la s  condicionantes que se hacen p a rte  d e l escenario de 
in te ra cc ió n  en que se in sc rib e n  lo s  pobladores de la  Región Sur han prop ic iado  un 
número re la tivam ente  a lto  de h ijo s  por m ujer.

A sí, es probable que en lo s  departamentos andinos operen c ircun stan c ias 
favorab les a una mayor fecundidad como resu ltado  d e l a lto  predom inio de la s  
labores ag ríco la s  tra d ic io n a le s , donde cabe un papel fundamental a formas de 
organización com unitarias y campesinas. 36/ Por o tra  p a rte , la s  elevadas tasas de 
analfabetism o y la  d e sa rticu la c ió n  inherente a un pdblam iento esencialmente 
d isperso , parecieran haberse convertido  en barre ras ad ic iona les a la  
modernización c u ltu ra l de estos grupos p a rtíc ip e s  de formas p re c a p ita lis ta s  de 
producción, p e rs is tie n d o  patrones v a lo ra tiv o s  que con fie ren  especia l im portancia 
a la  fa m ilia  numerosa y , eventualmente, contribuyen a r e s is t ir  la  in te rfe re n c ia  
a r t i f ic ia l  d e l proceso reproductivo . A la  aparente rig id e z  de la s  concepciones 
c u ltu ra le s  andinas, donde e jercen peso la s  tra d ic io n e s  quechuas y  aymaras, se 
añade la  s is tem ática  carencia de un ingreso s u fic ie n te  como para acceder a l 
consumo de bienes y  s e rv ic io s  "modernos" y , po r ende, no se habrían generado 
asp iraciones de consumo que pudieren to m a r inconveniente un a lto  número de 
h ijo s . Por o tro  lado, un medio en e l cual la  imagen de la  propiedad privada 
in d iv id u a l es bastante d ifu sa  y  en e l que se p r iv ile g ia  e l tra b a jo  c o le c tiv o  s in

36/ Con re la c ió n  a la  población que forma p a rte  de la s  comunidades cabe 
destacar que en e l año 1972 aque lla  representaba e l 59.47 y  24 por c ie n to  de 
la  población to ta l de lo s  departamentos de Apurímac, Cusco y Puno, 
respectivam ente. S i se considerara a l conjunto campesino, lo s  porcenta jes se 
e le va ría n  todavía más. En re la c ió n  con este punto, v . González, E fra ín , op. 
c i t .  esp. Cuadro 27. En e l Anexo aparece una breve descripc ión  de la  
población campesina de la  Región Sur.
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que medien lazos contrac±uales -iitpu lsados, en gran medida por la  carencia de 
medios m onetarios- otorga aún más im portancia a l número de h ijo s . 37/ 
Finalm ente, es probable que la  a lta  m orta lidad sea también un a lic ie n te  para um  
fecundidad elevada, e s tra te g ia  razonable en la  medida que con tribuye  a asegureu: 
e l sustento fa m ilia r . 38/ Ahora b ie n , e l leve  descenso de lo s  n ive le s  
reproductivos durante lo s  años setenta pudiera e s ta r asociado a las  
transform aciones socioeconómicas in trodu c idas por la  Reforma A g ra ria  y  la  acción 
d e l SINA14DS.

En oposic ión a lo  anteriorm ente comentado, la  fecundidad relativam \ente más 
ba ja  de lo s  departamventos costeros se in s e rta  en un contexto m acrosocial 
substancialm ente d ife re n te  que de fine  espacios p roductivos también d is tin to s . En 
e fe c to , dentro  de la  zona lito rà n e a  la s  activ idades agropecuaras absorben sólo a 
una pequeña fra cc ió n  de la  fuerza de tra b a jo  y  la s  c a ra c te rís tic a s  de las  
funciones p roductivas, organizadas prim ordialm ente de acuerdo a una ra c io na lid ad  
c a p ita lis ta , o rig in a n  una a lta  es tac iona l idad en e l empleo de la  mano de obra 
tom ando innecesaria  la  rad icac ión  de grandes contirigentes en e l medio ru ra l. 
Además, e l predom inio de la s  activ idades in d u s tria le s , mineras y  de s e rv ic io s , 
contribuyen a con so lida r la s  bases económicas de lo s  centros urbanos, que se han 
convertido , como se señalará más adelante, en lo s  tip o s  itxodales de asentamiento. 
Por o tra  p a rte , en un ámbito ecológico de aguda a rid e z , re s u lta  poco v ia b le  la

37/ Carente de c a p ita l y  de acceso a l c ré d ito , e l p:roductor campesino 
depende de su fa m ilia  para generar un producto.

38/ S in áninx3 de e n fa tiz a r la  idea de l "seguro" invo lucrada en un número 
mayor de h ijo s , hay evidencias que sugieren e l apoyo trib u ta d o  por lo s  
descendentes aún cuando éstos emigren a o tra s  zonas ru ra le s  o hacia áreas 
urbanas (remesas). Agunos autores, ccimo C aldw ell, sostienen que en lo s  modos de 
producción asociados a fa m ilia s  extendidas, coimo la s  d e l Peru andino, un gran 
número de h ijo s  perm ite  acumular excedentes y  o s te n ta r poder dentro de la  
comunidad (C aldw ell, John, "A Theory o f F e r t i l i t y :  From High P lateau to  
D e s ta b iliz a tio n ", en P opu lation and Develooment Review, V o i.4 N°4 (diciem bre de
1978, pp. 557-567 ) .  O tros autores, que no acentúan ta n to  lo s  bene fic ios
económico p o lít ic o s  que reportan  lo s  h ijo s , conciben a la  a lta  fecundidad como 
p a rte  de una "e s tra te g ia  de sobrevivencia" en e l sen tido  que cuanto mayor sea 
e l número de traba jadores aportados por una fa m ilia  a l avn i (tra b a jo  recíproco de 
la s  comunidades in s t itu id o  desde tiempos incásicos) ta n to  más seguro será e l 
sustento d e l grupo. S in embargo, dadas la s  lim ita c io n e s  de l recurso t ie r r a  y  e l 
ca rá c te r de autoconsumo predondnante en la  producción campesina, es dudosa la  
plena a p lic a b ilid a d  de estas proposiciones h ip o té tic a s . Por este m otivo es que 
se destaca la  in flu e n c ia  que e je rce ría n  lo s  elementos c u ltu ra le s  (pautas de 
va lo re s , asp iraciones, normas de conducta) "no occ iden ta les" en la  mantención de 
n ive le s  de fecundidad ca s i na tu ra les y  en la  sanción a l c e lib a to  como 
comportamiento no deseable.
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d isp e rs ió n  de la  población, fenómeno que só lo  se observa en la s  secciones 
superio res de lo s  v a lle s  flu v ia le s , próximos a l A ltip la n o . En e l ámbito costero, 
como ya ha s ido  re ite ra d o , lo s  elementos d e fin ito r io s  de la s  condiciones 
m aterie lles de v id a  alcanzan lo s  n ive le s  más a lto s  en la  reg ión  y  a l l i  también se 
observan lo s  menores ind ice s  de analfabetism o.

Todas estas c a ra c te ris tic a s  d e sc rita s  se combinan para d e f in ir  un contexto 
en e l que se podria  haber esperado un n iv e l de fecundidad costero tod av ia  menor 
que e l observado (e l promedio de h ijo s  nacidos v ivo s  po r m ujer d e l grupo de 45 a 
49 años era todavia  de alrededor a 5 en 1981 para e l con junto de departamentos 
coste ros; en e l ámbito andino ese in d ica d o r excedia de 6 ). En r ig o r , lo s  
fa c to re s  o b je tivo s  d e scrito s  debieran haber conducido a una "m odernización" de 
la s  pautas c u ltu ra le s , motivando ro le s  femveninos contrapuestos con e l m aternal y 
canportamiientos reproductivos favorab les a un número pequeño de h ijo s . S in 
embargo, es probable que estén operando o tro s  fa c to re s  de d is t in ta  Índ o le , como 
la  in c id e n c ia  de la  m iigración de o rigen  serrano, con mantención de ac titu de s  
prop ias d e l medio c u ltu ra l o r ig in a r io , o la  p e rs is te n c ia  de formas de 
organización fa m ú lia r en la  p ro v is ió n  de s e rv ic io s , que darían lu g a r a una 
fecundidad más a lta  que la  esperada. 39/ De todos modos, lo s  n ive le s  de paridez 
de la  costa se hacen todavía menores que lo s  de la  s ie rra  a medida que transcu rre  
e l tiem po, dejando la  im presión de que la  población de la  prim era zona e s ta ría  
evolucionando hacia un descenso sostenido de sus ritm os reproductivos.

Mención aparte merece e l departamento de Madre de D ios. Su a lto  y  sostenido 
n iv e l de fecundidad reve la  un comportamiento bastante excepcional dentro de la  
reg ión  que fue re la tivam ente  d i f í c i l  de e x p lic a r. 40/ Este departamento se 
d is tin g u e  por e x h ib ir una suerte de po s ic ió n  in term edia en tre  lo s  espacios 
costeros y  serranos en cuanto a sus ind icadores de condiciones m ateria les de 
v id a . Ta l vez su ca lid a d  de zona de poblamiiento re c ie n te , fuertem ente afectada 
por m igración presuntamente de procedencia ru ra l, pud iera a rro ja r  luces sobre lo s

39/ Probablemente e l ca rá c te r burdo de la  medida de la  fecundidad 
empleada (P7) e s ta ría  subestimando la  d ife re n c ia  en tre  lo s  n ive le s  de la  
costa y  la  s ie rra . Además, lo s  va lo res de la s  TGF estimados por e l INE para 
1972 son sistem áticam ente menores en la  costa y  mayores en la  s ie rra  que lo s  
proporcionados por la  P7.

40/ Debe señalarse, como punto p re v io , que e l reducido número de mujeres 
de 45 a 49 años que e x is te  en Madre de Dios in troduce  un fa c to r de riesg o  en 
la  medida de la  fecundidad u tiliz a d a  y  probablemente ocasiona una c ie rta  
sobreestim ación de la  rniisma.
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a lto s  valo ires que asume la  v a ria b le  demográfica que se comenta. Esta m igración 
es predaminantemente de hambres y  exacerba lo s  a lto s  índ ices de m asculinidad 
e x is te n te s  (en 1961 este  ín d ice  alcanzaba a 157) lo  cua l conduciría  a una 
nu pc ia lida d  temprana. Además, como se tra ta  de un área de co lon izac ión , donde es 
necesario poner en producción nuevas t ie r ra s , es probable que e llo  induzca a la  
necesidad de grupos fa m ilia re s  numerosos que aporten la  fuerza de tra b a jo  
requerida . Tampoco puede descartarse e l papel de la  m igración en la  esfera 
c u ltu ra l."  41/ S i efectivam ente lo s  nuevos pobladores de Madre de Dios proceden 
de áreas ru ra le s , entonces es probable que la  ru p tu ra  de lo s  mecanismos de 
in te ra c c ió n  prop ios de sus ámbitos de res idenc ia  p rev ios invo lucren  e l abandono 
de c ie rta s  pautas c u ltu ra le s , que ya eran favorab les a una a lta  fecundidad, s in  
que se la s  reemplace por o tra s  que sean más re s tr ic t iv a s  en m ateria  de 
reproducción. Sea que la s  condiciones o b je tiva s  de un medio en v ías de 
co lo n izac ión  o la s  c a ra c te rís tic a s  so c io cu ltu ra le s  tengan mayor o menor peso, e l 
hecho es que frecuentemente se encuentran n ive le s  a lto s  de fecundidad en áreas de 
poblam iento re c ie n te  de América la tin a . 42/

3 .3 . En lo  que concierne a la s  evidentes va riac iones in tra rre g io n a le s  
de la  m ovilidad  t e r r i t o r ia l  de la  población, conviene te n e r presentes las  
heterogéneas c a ra c te rís tic a s  que presentan lo s  departamentos que in te g ra n  la  
Región Sur, especialmente en cuanto a la  desigua l dinámica de la s  estructu ras 
p roductivas, la  d ife re n te  composición de l empleo y la s  d is ím ile s  condiciones 
m a te ria les  de e x is te n c ia . A estos fa c to re s  es p rec iso  añad ir e l sesgo 
in tro d u c id o  por la  acción d e l Estado y la  na tura leza asociada de la s  pautas 
c u ltu ra le s . S i b ien  se estim a que todos estos elementos inc iden  sobre la  
m ovilidad  t e r r i t o r ia l  de lo s  e fe c tiv o s , es p rec iso  d e ja r en c la ro  que aquel 
proceso in vo lu c ra  dos v a ria b le s  que no necesariametne m an ifiestan  comportamientos 
s im ila re s  n i tampoco contrapuestos; se tra ta  de la  inm igración y  de la  
emdgración. No es metodológicamente v á lid o  in te ip re ta r  la  m igración con

41/ Según Urzúa, en áreas de economía a g ríco la s  su je tas a fu e rte  
m igración se producen d is to rs io n e s  de lo s  co n tro le s  so c ia le s , re la jándose la  
norm ativ idad a n te rio r (comunicación d e l p ro fe so r Raúl Urzúa en su c ic lo  de 
cha rlas sobre Tendencias y  Cambios en la  Fecundidad d ictadas en e l Segundo 
Año de la  M aestría d e l CEIADE sobre Estudios Socia les de la  Población, 23 de 
a b r il de 1986).

42/ En e fe c to , en estud ios rea lizados en e l Ecuador, B o liv ia  y  e l 
Paraguay se ha encontrado, de modo cas i s is tem á tico , una a lta  fecundidad en 
zonas de co lo n izac ión . A l respecto, v . OONADE, op. c i t .  esp. Cap. I I ;  
M in is te rio  de
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re fe re n c ia  a una medida re s id u a l y  abstracta  ccmo la  m igración ne ta ; s in  
p e r ju ic io  de que e lla  represente lo s  e fectos re su lta n te s  d e l intercam bio de 
población en tre  la s  lonidades te r r ito r ia le s ,  no es más que un a rb it r io  matemático 
que carece de v ig e n c ia  r e a l como fenómeno s o c ia l.

Aparentemente no es extraño que lo s  departamentos de Apurímac y Puno posean 
la s  más bajas tasas de inm igración y  simultáneamente, algunas de la s  mayores 
intensidades de la  em igración, ind icadores ambos de una re s trin g id a  capacidad de 
a tra cc ió rt y  re tenc ión  de población. La escasez d e l recurso t ie r r a ,  que ba jo 
condiciones de m u ltip lic a d o  crecim iento demográfico ha o rig inado  una atom ización 
p re d ia l, en combinación con modalidades de producción arca icas, lim ita  la s  
p o s ib ilid a d e s  de incremento de lo s  n ive le s  de producción y  p roductiv idad  
re s trin g u ie n d o  la  absorción de fuerza de tra b a jo . Dado que en esos 
depa2Ttamentos, especialmente en Apurimac, la s  activ idades económicas urbanas 
m an ifiestan  una s ig n ific a c ió n  Ín fim a , la  población que abandaona e l medio ru ra l 
pa rec ie ra  d ir ig ir s e  preferentem ente hacia o tra s  unidades a d m in is tra tiva s  mayores 
(básicamente Lima, Arequipa y  Tacna). Por ú ltim o , la s  rig id e ce s  e s tru c tu ra le s  
imperantes en Apurímac y Puno, a s í como la  d e b ilid a d  de su o fe rta  de se rv ic io s  
básicos, con figuran condiciones m a te ria les de v id a  que no p ro p ic ia n  una mayor 
inm ig ración. No obstante que lo  dicho acerca de estos dos departan^ntos re su lta  
a p lic a b le  a toda la  zona serrana. Cusco muestra tasas de em igración algo menores, 
aunque sus n ive le s  de inm igración no son mucho mayores. Es probable que en este 
ú ltim o  caso la  presencia de un cen tro  com ercial y  de s e rv ic io s  de im portancia 
como la  ciudad de Cusco opere como lu g a r de captación de p a rte  irrpo rtan te  de la  
m igración in terdepartam enta l y  de re tenc ión  de población.

Tampoco re s u lta  extraño que en lo s  depaitamentos costeros la s  tasas de 
inm igración alcance lo s  va lo res más elevados, pues es de esperar que presentando 
e s truc tu ras  p roductivas más d iv e rs ific a d a s , una mayor dinámica de lo s  mercados de 
tra b a jo  y  áreas urbanas de base com ercial e in d u s tr ia l en la s  que se p o s ib ilite  
e l surgim iento de un se c to r "in fo rm a l" no despreciable, constituyan zonas de 
a tra cc ió n . A l menos esta aseveración parece se r v á lid a  en e l contexto de la  
Región Sur y , en un grado algo Imenor, a escala nacional (a s i lo  sugieren lo s  
datos de Tacna y  Moquegua) . Factores ta le s  como lo s  grandes proyectos productivos 
activados por e l Estado ( ir r ig a c ió n , m inería , in d u s tr ia ) , la  expansión de l 
intercam bio de mediana y  pequeña magnitud (motivado en grado im portante por la  
g ra v ita c ió n  que e je rce  la  zona fro n te riz a  con Q iile )  y  la  dotación de se rv ic io s  
básicos y  de in fra e s tru c tu ra  (especialmente en la s  ciudades), tie n e n  una

54



in c id e n c ia  en la  atxacción m ig ra to ria  de la  costa . Aunque esta condición 
pa rec ie ra  se r menos acentuada en Arequipa, como se desprenderia de sus tasas de 
inm ig ración , no puede o cu lta rse  e l hecho de su p e rs is te n c ia  en ccarparación con e l 
ca rá c te r más b ie n  coyuntura l que aparentemente muestran la s  elevadas intensidades 
de la  inm igración a Moquegua y  Tacna.

Desde e l lado de la  em igración pudiera llam a r la  a tención que lo s  
departamentos costeros ejóüban tasas también c ilta s . S in embargo, esto no es 
necesariamente pai:B.dojal pues es conocida la  mayor propención m ig ra to ria  de la s  
poblaciones urbanas y , como se apreciará en e l c a p itu lo  s ig u ie n te , esta zona 
posee un c la ro  predominio urbano'. Ahora b ien , la s  in tensidades de la  em igración 
son algo menores en Arequipa como re f le jo ,  en p a rte , de la  mayor población de 
este departamento, pero también pudieran s u g e rir una más elevada capacidad de 
re te n c ió n  de e fe c tivo s  demográficos. En Tacna y  Moquegua, en cambio, lo s  a lto s  
va lo res  de la s  tasas de em igración podrian en tregar in d ic io s  de una c ie rta  
" in e s ta b ilid a d " d e l poblam iento; es d e c ir, se tra ta  de departamentos que atraen 
m igrantes y , a l mismo tie n p o , repelen a o tro s . En estos casos cab ria  preguntarse 
acerca de la s  c a ra c te rís tic a s  de lo s  inm igrantes y  de lo s  em igrantes pues, 
dependiendo de e lla s , habría dos p o s ib ilid a d e s  que no son mutuamente excluyentes. 
La prim era opción consiste  en que la  m igración te n d ría  un ca rá c te r tem poral que 
se a co c ia ria  a la s  fluc tuac iones de la s  economias lo c a le s ; a l respecto debe 
recordarse que p a rte  im portante de la s  inversiones púb licas ejercen un impacto 
coyuntu ra l sobre e l empleo. Una segunda opción alude a la  natura leza d ife re n c ia l 
de la  m igración, lo  que im p lic a rla  que quienes inm igran poseerían a trib u to s  
d is tin to s  de aquellos que eraigran. Por filtim o , en e l caso de Tacna no debe 
descartarse e l e fec to  de su pos ic ión  g e o p o lític a  que da lu g a r a desplazamdentos 
frecuentes de contingentes humanos.

Aunque e l caso de Madre de Dios ya ha sido ob je to  de va rio s  com entarios, 
parece conveniente señalar algunos aspectos específicos por cuanto se ha 
sostenido que la  m igración ha jugado un papel protagónico en la  conformación de 
su p e c u lia r dinámica demográfica. En r ig o r , la  im ovilidad te r r i t o r ia l  ha 
ad qu irid o  en este departamento un ca rá c te r " to rre n c ia l"  que se perc ibe  ta n to  por 
e l lado de la  inm igración como de la  emñgración. Parece indudable que la  
d is p o n ib ilid a d  de tie r ra s  y  la  necesidad de atender una demanda po r bienes y 
s e rv ic io s  operaron como estím ulos a la  a tra cc ió n , especialmente por e l e fec to  de 
aque llos fa c to re s  en la  generación de puestos de tra b a jo . EXirante lo s  años 
se ten ta , e l Estado proporcionó un apoyo a d ic io n a l a la  co lon izac ión  sum inistrando
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in fra e s tru c tu ra  y  s e rv ic io s  básicos; en este decenio, además, se re v ita liz a n  con 
especia l auge lo s  lavaderos de oro. Ahora b ie n , todos estos elementos perm iten 
corrprender la  a lta  in tens idad  de la  inm ig ración , pero no aportan antecedentes 
para entender la s  a lta s  tasas de em igración, especialm ente en e l periodo 1967- 
1972. Con re la c ió n  a este punto puede form ularse una porposic ión  h ip o té tic a . 
Aparentemente, durante la s  etapas in ic ia le s  de avance sobre la  fro n te ra  a g rico la  
se con figu ra  una suerte  de fre n te  p ionero en constante f lu jo  y  re f lu jo , 
generándose in e s ta b ilid a d  en e l poblam iento de la s  fa ja s  de penetración, 
pa rticu la rm en te  cuando éstas no cuentan con e l apoyo de centros poblados (núcleos 
urbanos) . Por e llo , no es extraño que en lo s  años sesenta la  inm igración a Madre 
de Dios haya sido predominantemente masculina y  que en la  em igración fuera  más 
in tensa  la  p a rtic ip a c ió n  femenina; en re a lid a d , esta ú ltim a  aparece como la  
responsable d e l a lto  v a lo r de la  tasa to ta l de em igración d e l departamento .43/ 
Tales condiciones tienden a cambiar durante lo s  años setenta , cuando la  
in te ns ida d  de la  em igración se aminora. 44/

3.4. A si como es im portante e l estud io  de la  m igración, separando sus 
componentes básicos, también re v is te  in te ré s  e l a n á lis is  de la  no miiqración . S i 
b ien  ha podido apreciarse que e l pa trón m iig ra to rio  de lo s  departamentos de la  
reg ión  tie n d e  a adecuarse a la  s itu a c ió n  esperada desde e l punto de v is ta  de los  
e fectos e je rc id o s  por la s  condicionantes socioeconómicas, re s u lta  d i f i c i l  
sostener que la  in tensidad  de la  m igración sea baja o a lta . En todo caso, 
atendiendo a la s  desigualdades in tra rre g io n a le s  y  s in  desconocer la s  todavía más 
s ig n if ic a tiv a s  desigualdades in te rpe rsona les, pa rec ie ra  que la  em igración desde 
lo s  departamentos andinos no es todo lo  im portante que podría  se r. Obviamente en 
cu a lq u ie r con junto humano la  exposición a l rie sg o  de m igrar está presente y  se 
mantiene a lo  la rg o  de toda la  v ida  de la s  personas, s in  embargo, la  propensión 
a desplazarse v a ria rá  según la  pos ic ión  e sp e c ífica  de la s  personas dentro de l 
grupo. 45/ Ahora b ien , en e l caso de lo s  departamentos andinos, especialmente 
Apurimac y  Puno, pa recie ra  ser que la s  condiciones o b je tiva s  que impulsan la

43/ En e l Cuadros aparecen la s  tasas de im igración interdepartam entales 
to ta le s  con especificaciones d e l sexo.

44/ Recuérdese, en todo caso, que lo s  números absolutos involucrados son 
bastante pequeños.

45/ S in  desconocer, por c ie r to , la  desigua l propensión a m igrar según la  
edad de lo s  in d iv id u o s .
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em igración tie n e n  ima cobertura considerable, pero que, simultáneamente 
in te rv ie n e n  c ie rto s  fa c to re s  de a rra ig o .

La generalizada pc±>reza, lo s  lazos de so lid a rid a d  prop ios de la s  formas de 
organización com unitaria  y  algunos elementos d e l mundo c u ltu ra l, desde d is tin ta s  
pe rspectivas, supordrian ba rre ras a la  dec is ión  de m igrar. Estudios acerca de la  
economia campesina serrana sugieren la  presencia de una "avers ión  a l riesg o" 
que s e ria  consubstancia l a la  fa m ilia  que "p re fie re  una pequeña pérd ida de su 
ingreso amtes que una pequeña p o s ib ilid a d  de una gran pérd ida. 46/ De esta 
forma, entonces, fa c to re s  de d ive rsa  índ o le , donde in te rve n d ría n  lo s  de orden 
p s ico so c ia l, c o n tr ib u iría n  a epe la  población se a rra igue  en áreas donde 
normalmente experimenta condiciones m ateria les de e x is te n c ia  que, en térm inos 
com parativos, parecerían adversas.

E l papel jugado por la  Reforma A gra ria  "truncada" de lo s  años setenta 
pa rec ie ra  ser am bivalente en e l sen tido que s i b ien  generó formas de 
organización (cooperativas y  sociedades ag ríco las de in te ré s  s o c ia l, SAIS) 
conducentes a que la  fuerza de tra b a jo  c irc u la ra  "como la s  o tra s  mercancías en 
e l mercado naciona l" 47 /, también proporcionó acceso a t ie r ra s  que estaban 
prácticam ente a l margen de la  producción. Queda la  im presión, en todo caso, que 
la s  medidas re fo rm is ta s  generaron un e fecto  neto favorab le  a l a rra ig o  de 
población dentro de lo s  departamentos serranos (en la s  prop ias áreas ru ra le s  o 
en lo s  centros urbanos próxim os).

Finalm ente, hay o tro  fa c to r que debe tenerse presente: la  educación. Se ha 
podido a p re c ia r que " lo s  aumentos en lo s  n ive le s  educacionales aumentan también 
asp iraciones ta n to  educativas como ocupacionales" 48/. S eria  acaso que lo s  a lto s  
ind ice s  de analfabetism io lim ita n  la  m igración? Aunque no sea necesariamente as í, 
e l hecho es que lo s  contenidos tra n sm itid o s  a través d e l sistem a educativo 
re g u la r lle v a n  im p líc ita  -a  veces, también e x p líc ita -  la  d ifu s ió n  de va lo res y 
a c titu d e s  que no guardan consonancia con la s  expecta tivas de re a liz a c ió n  en e l

46/ Figueroa, A do lfo , La economía campesina de la  S ie rra  de l Perú 
(Lima, P o n tif ic ia  U niversidad C a tó lica  d e l Perú. Fondo E d ito r ia l, 1981), 
p.48.

47/ Matos Mar, José y  M ejia  José Manuel, D esa rro llo  Desicnral, Reforma A gra ria  
V M igración en e l Perú (Lima, lEPm, 1978) p .7 .

48/ Urzúa, Raúl, "Determ inantes y  Consecuencias de la  D is trib u c ió n  
E spacia l de la  Población en América L a tin a ", en A lb e rts , Joop y V illa ,  
M igue l, eds. R e d is trib u c ió n  Espacial de la  Población en América la tin a  
(Santiago, CEIADE, 1980), p.53.
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medio en que ha b itan  lo s  educandos. Más aún, e l ca rá c te r hum anístico c ie n tíf ic o  
de lo s  conocim ientos im partidos forma p a rte  de un proceso fo rm ativo  esco la r que, 
por peldaños sucesivos, lle v a  desde la  prim era enseñanza hasta la  un ive rs idad , 
pero que no exp lora  va ria c ione s n i se a ju s ta  a lo s  requerim ientos lo ca le s  de 
capacitac ión  de fuerza de tra b a jo . Respondiendo la  pregunta a n te rio r, no cabe 
duda que, s in  se r una ba rre ra  in franqueable , e l analfabetism o obstruye la s  
p o s ib ilid a d e s  de m ig ra r pues in terpone algunas d ific u lta d e s  para a d v e rtir  la s  
condicionas de v id a  e x is te n te s  en o tra s  pa rtes y , en espec ia l, tie n d e  a generar 
la  imagen (percepción) de que no se posee un re q u is ito  esencia l para tra b a ja r 
fue ra  d e l campo 49 /.

3 .5 . Las d is tin ta s  v a ria b le s  de la  dinámica demográfica, en v ir tu d  de 
complejas in te rre la c io n e s  con la s  condicionantes económdco so c ia le s , han asumido 
va lo res cuyos e fectos netos a escala re g io n a l impulsan camibios en la s  modalidades 
de d is tr ib u c ió n  espacia l de la  población. En e fe cto , la s  d ife renc ié is  que 
exhiben la s  pautas reproductivas, parcialm iente contrarrestadas po r la  d isp a r 
in c id e n c ia  de la  m o rta lida d , han ocasionado d is tin to s  ritm os de crecim iento  
ve g e ta tivo ; éstos, a su vez se han v is to  afectados por la  inm igración y la  
em igración, dando o rigen  a tasas to ta le s  de crecim iento notablemente desiguales. 
E l Cuadro 9 contiene algunos elemvsntos d e sc rip tivo s  acerca de la  evolución 
experimentada por e l re p a rto  de la  población en tre  lo s  departamentos de la  Región 
Sur 50 /. Puede aprecia rse  cómo la  s itu a c ió n  in ic ia l mencionada a l comienzo de 
esta sección tra n s ita  hacia  o tra  en la  que lo s  departamentos serranos, 
manteniendo su predom inio dem ográfico, p ierden pos ic ión  re la tiv a ; es a s i que, en 
con junto , e llo s  dan cuenta d e l 67.5 por c ie n to  de la  población re g io n a l de 1981 
(una reducción d e l 10.4 po r c ie n to  con respecto a l v a lo r que alcanzaban ve in te  
años antes. A su vez, la  costa experimenta un ascenso, pues en ese misrro año 
alcanza a l 31.4 po r c ie n to  de lo s  e fe c tivo s  reg ionales (una ganancia d e l 31.4 
por c ie n to  con re la c ió n  a 1961).

No obstante que sus más a lto s  n ive le s  de fecundidad su g e riría n  que lo s  
departamentos serranos poseerían tasas de crecim iento n a tu ra l superiores a la s  de

49/ Percepción que no siempre es v á lid a  como lo  ilu s tra  e l llamiado secto r 
"in fo rm a l" urbano.

50/ Desafortunadamente, como la  carencia de inform ación apropiada h izo  
im posib le  la  estim ación de tasas de crecim iento  n a tu ra l suficientem iente 
co n fia b le s , la s  observaciones aquí contenidas tie n e n  un ccirácter 
necesariamente te n ta tiv o .
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cxíngéneres de la  costa , lo s  a lto s  n ive le s  de em igración ocasionan saldos 
m ig ra to rio s  netos elevados que conducen a tasas de crecim ien to  to ta l in fe r io re s  a 
la  media re g io n a l. Como obvio resu ltado  de ta le s  condiciones que p e rs is te n  a lo  
la rg o  de lo s  dos decenios considerados se tie n e  la  graducil caida de su 
g ra v ita c ió n  dertvográfica dentro de la  reg ión . P articu la rm ente  n o to ria  es la  
d e c lin a c ió n  re la tiv a  que presenta Apurímac, cuya tasa de crecim iento  to ta l 
dism inuye en lo s  años setenta hasta cerca de un te rc io  d e l v a lo r que posee, como 
promedio,' la  re g ión ; en este decenio Cusco y Puno presentan, por e l c o n tra rio , 
una c ie r ta  recuperación de su ritm o  de incremento.

A la  inve rsa , en lo s  departamentos costeños se re g is tra n  tasas de 
crecim ien to  to ta l que aparentemente sv:5)eran la  in te ns ida d  de su aumentos 
veg e ta tivos y  deben un c ie r to  aporte a la  m igración, lo  cua l se percibe con 
bastante n itid e z  en lo s  casos de Moquegua y , en e sp e c ia l, de Tacna. Esta 
s ita u c ió n  se hace todavía  más evidente en e l segundo decenio. De a l l i  que no 
re s u lte  extraño que la s  unidades a d m in is tra tiva s  d e l e je  l i t o r a l  vean 
incrementada su po s ic ió n  demográfica re la tiv a  dentro de la  reg ión . S i en lo s  
años sesenta e l pa trón  de incremento to ta l de la  población de Madre de Dios 
pa rec ie ra  no d i f e r i r  de la  magnitud que asum irla la  tasa de crecim ien to  na tx ira l, 
s in  p e r ju ic io  de haberse re g is tra d o  una im portante m igración cuyos montos de 
ingreso y  egreso tienden a conpensarse, en la  década s ig u ie n te  es obvio e l e fecto  
de una m igración neta p o s itiv a ; e l e fec to  f in a l in p lic a  un aumento de la  
im portancia demográfica re la tiv a  de este departamento, aunque su población sigue 
siendo In fim a .

Como s in te s is  de lo  expuesto, la s  grandes tendencias re d is tr ib u tiv a s  de la  
población en tre  lo s  espacios que in tegran  la  reg ión  muestran, por un lado, una 
acentuación d e l pcblam iento en e l l i t o r a l  y , po r o tro , un re tra c c ió n  demográfica 
de la  zona andina. Tales te rdencias, que se evidencian a lo  la rg o  de todo e l 
periodo 1961-1981, parecen marcar rumbos desiguales con respecto a los 
comportamientos reproductivos, aunque son concordantes con la  fisonom ía que ha 
adoptado la  dinámica económica re g io n a l. Pero esta heterogeneidad es todavía 
mayor cuando se observa la  evo lución e sp ecífica  de cada departamento; a s í, por 
ejem plo. Cusco muestra un c ie r to  grado de e s ta b ilid a d , m ientras que Tacna, 
Moquegua y Madre de Dios se expanden a un a lto  ritm o  y Apurimac y  Puno se 
^contraen aceleradamente. Ahora b ien , todo este con junto de cambios acaecen en e l 
ámbito de una reg ión  que continúa siendo esencialmente expulsora de población.
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Cuadro 9

REBION SUR DEL PERU:ÍNDiCADORES BASICOS BEL PROCESO DE REDISTRIBUCION ESPACIAL DE LA 
POBLACION POR DEPARTAMENTOS, 1961,1972 Y 1981

Distribución Tasa de M grac. Tasa de C ec. Distribucio'n Tasa de Nigrac. Tasa de Cree. Distribució»
Departa- de la poblac.a/ Neta b/ Total ^ de la Poblac.a/ Neta b/ Total bí de la Poblac.
aento 1961 1967-1972 1961-1972-. 1972 1976-1981 1972-1981 1981

Apurisao 13.7 -18.1 6.3 12.2 -12.1 5,1 10.6
Arequipa ie.4 6.4 2B.3 20.9 7 7 31.7 23.3
Cusco 28.9 -5.2 14.3 28,4 -1.4 16.7 27.5
M.de Dios. 0.7 3.4 32.8 o.e 35.3 48.1 1,1
Moquequa 2.4 9.4 33.6 3.1 5 34,1 3.4
Puno 32.6 -10.8 11.3 30.8 -7.6 15.1 29.4
Tacna 3.1 17.5 33.8 3.8 19.B 44.4 4.7

T.Reqio’n 100 -4, Bey' 16.4 100 -2.2c/ 20.2 100

Fuente: Cuadro 7 y los citados en el cuadro l.
a/ Valores en porcentaje
b/ Tasas por ai i personas
c/ Tasa de «iqración neta interdepartaaental de la región
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IV . MODALIDADES DE URBANIZACION DE LA POBLACION 
EN LA REGION SUR DEL PERU

Se ha destacado en e l c a p itu lo  pirecedente que Icis desigualdades que 
corrportan la  dinámica dem ográfica, en concordancia con la  tra y e c to ria  acordada 
por la s  e s tru c tu ra s  económico so c ia le s , han promovido m odificaciones en la s  
pautas d e l re d is tr ib u c ió n  de lo s  e fe c tivo s  demográficos en e l in te r io r  de la  
reg ión  m erid iona l d e l Perú. S i b ien , ta le s  m odificaciones se perciben con 
bastante c la rid a d , a escala de' lo s  departamentos, la  in tensidad  d e l proceso 
re d is tr ib u tiv o , cobra todavia  mayor in tens idad  cuando se id e n tific a n  unidades 
menores de a n á lis is , en p a r tic u la r  en la s  áreas urbanas.

Una de la s  c a ra c te ris tic a s  d e l e s t ilo  de d e s a rro llo  predominante en e l pa is , 
que co n fie re  a lta  p rio rid a d  a la  expansión de la s  formas c a p ita lis ta s  de 
producción, consis te  en la  concentración t e r r i t o r ia l  de l c a p ita l, lo s  medios 
técn icos y  la  población 51 /. Ta l como ya ha sido anotado, esta tendencia 
concentradora, m a n ifies ta  en e l proceso de "lim e ñ iza c ió n ", connota su opuesto, la  
d isp e rs ió n , gestándose a s i una c re c ie n te  desigualdad dentro d e l p a is . Esta 
ú ltim a  asume no só lo  una dimensión f is ic o  esp ac ia l, s ino  también muy concretas 
expresiones so c ia le s . Ahora b ien , s i ta le s  modalidades se v e r if ic a n  en e l pais 
como un todo, aparentemente e lla s  adquieren alguna m a te ria liza c ió n  también dentro 
de la s  regiones que se hacen p a rte  de la  misma form ación s o c ia l.

In te re sa , en este c a p itu lo , considerar como ha operado este proceso de 
concentración, en térm inos dem ográficos, en e l in te r io r  de la  Región Sur. Con ta l 
ob je to  se pasará re v is ta  a la s  modcilidades fundamentales que ha adoptado la  
urban ización, teniendo en cuenta su dinamismo y sus p rin c ip a le s  a trib u to s  de 
je ra rq u iza c ió n  para, a con tinuación , e fe c tu a r algunas re fe re nc ias  a las  
p rin c ip a le s  ciudades.

1. Grado de U rbanización.
Concebida en térm inos dem ográficos, la  urban ización con s titu ye  "un proceso 

f in i t o  que invo lu cra  e l trá n s ito  desde un pa trón d isperso de asentamiento a o tro  
concentrado en ciudades y  poblados. . .  lo  que im p lica  que, para una mejor 
conprensión, e l estud io  de la  urban ización requ ie re  considercir conjuntamente e l

51/ Para un tra tam ie n to  más d e ta lla d o , v e r Chau L e .Teoria y  P ráctica  de 
la  Loca lización  Espacial en e l D esa rro llo  S o c ia l, CENCIRA, S erie  Inform es, 
Lima, 1977.
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cambio de la  población urbana y  de la  ru ra l, no ta n to  en térm inos absolutos como 
en forma re la tiv a "  52 /.

Desde este punto de v is ta , e l grado de urban ización de la  población 
concierne a la  in c id e n c ia  que, en un momento dado, posee e l subconjunto 
c la s ific a d o  como "urbano" dentro de l to ta l.  Como este to ta l está integrado por 
la  sioma de lo s  subconjuntos urbano y ru ra l, e l grado de urban ización depende de 
la  d ife re n te  dinámica que posean uno y o tro ; por lo  ta n to , e l grado de 
urban ización se increm entará toda vez que lo  urbano crezca más que lo  ru ra l. Una 
medida e s tá tic a  convencional de la  condición demográfica es e l po rcen ta je  urbano 
de la  población to t a l . E l Cuadro 10 contiene lo s  va lo res que asume este 
porcen ta je  urbano en cada uno de lo s  departamentos de la  Región en lo s  tre s  
ú ltim o s  censos dem ográficos. Cabe destacar que, para lo s  ob je tos de estas 
estim aciones y  de la s  que siguen, salvo expresa in d ica c ió n  en sen tido  c o n tra rio , 
se han respetado lo s  c r ite r io s  d e fin ito r io s  u tiliz a d o s  por e l organismo nacional 
encargado de lo s  empadronamientos censales 53/.

La fu e rte  raigambre ru ra l en la  Región se pone m a n ifie s ta  en e l hecho de que 
hasta 1961 más de la s  dos te rce ra s partes de lo s  e fe c tivo s  que poblaban re s id ían  
en áreas no urbanas, múentras que en e l pa is  como un todo só lo  lo  hadan  poco más 
de la  m itad de la  población. V ein te  años irás ta rd e , en 1981, la  s itu a c ió n  
muestra un cambio su b s ta n c ia l; en e fe c to , la  m itad de lo s  pobladores regionales 
se ubicaban en e l medio urbano, proporción que, en todo caso, seguía siendo 
bastante reducida que la  observada en e l con junto naciona l donde la s  dos te rceras 
pa rtes de lo s  hab itan tes eran c la s ific a d o s  como urbanos.

S i se considera e l comportamiento de lo s  departamentos que in tegran  la  
reg ión  puede aprecia rse que e l panorama de la  urban ización es bastante 
heterogéneo. Es a s i que, m ientras la s  unidades d e l e je  costero se lo ca liza n  
sistem áticam ente po r encima de la  media re g io n a l -y  aún d e l promedio nac iona l- 
d e l po rcen ta je  urbano, aquellas de la  zona andina se mantienen continuamente por 
debajo de ese n iv e l. A l obseirvar lo s  va lo res de 1961 surge con c la rid a d  que 
Arequipa y  Tacna presentan un patrón comparativamvente "an tiguo" de urbanización.

52/ CELADE, América L a tin a  y  e l Caribe; Tendencias de la  U rbanización y 
cambios en la  D is trib u c ió n  de la  Población Según e l Tamaño de lo s  Centros 
Urbanos 1950-1980 (Santiago, CELADE, 1986), pp .4 -5 .

53/ La p rá c tic a  censal peruana reconoce como urbanos a todos lo s  centros 
habitados que poseen más de c ien  v iv iendas ocupadas y , en genera l, a la s  
c a p ita le s  de la s  d iv is io n e s  a d m in is tra tiva s  m:ienores d e l pa ís (d is tr ito s )  ; 
v e r sección 5 de este  mismo c a p itu lo .
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REGION SUR DEL PERU: PORCENTAJE DE POBLACION URBANA POR DEPARTAMENTOS E INCREMENTO MEDIO ANUAL 
DE ESE PORCENTAJE, 1961,1972 Y 19G1

Cuadro 10

Departa- Porcentaje Urbana Increaent Medio Anual del Porcentaje Urbano
iento. 1961 1972 1981 1961-1972 1972-1981 1961-1981

Apuriâ c 19.8 24.3 25.8 0.4 0.2 0.3
Arequipa 65.5 79.5 82.6 1.3 0.3 0.9
Cusco 32.4 36.7 41.8 0.4 0.6 0.5
M.ds Dios 25.4 39.9 48.4 1.2 0.9 1.2
Moquequa 47.7 69.9 77.1 1.9 0.8 1.5
Puno IB.2 23,9 31. B 0.5 0.9 0.7
Tacna 69.6 81.1 85.4 1 0.5 0.8
Total Reqion 33,4 42,9 49.9 0.9 0.8 0.8
Total País 47.4 59.5 65.2 i . i 0,6 0.9

Fuente: ides cuadro :1

Cuadro 11
RESIGN SUR DEL PERU; DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION URBANA Y RURAL POR DEPARTAMENTO 

POR DEPARTAMENTOS, 1961,1972 V 19B1 (PORCENTAJES!

Departa- Población Urbana Población Rural
sento 1961 1972 1981 1961 1972 1981

Apuriiac 8.1 6.9 5.5 16.5 16.2 15.8
Arequipa 35.6 38.9 38. j 9.8 7 . 6 8.1
Cusco 28.1 24.3 22.9 29.5 31.4 31.9
H.de Dios 0.5 0,8 1 0.8 0.9 1.1
Moqueoua 3.5 4.8 5.2 1.9 1 . 6 1.5
Puno 17.6 17,2 16.7 40.1 41 40.1
Tacna 6.5 7.1 8,1 1.4 1,3 1.4

Total Región 100 100 100 100 100 100

Fuente: Ides cuadro :I1
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pues, en ambos casos lo s  indicadores p e rtin e n te s  sipercoi en 65%; Moquegua se 
ub ica en una po s ic ió n  cdgo "rezagada" que supera rápidamente durante lo s  años 60. 
En oposic ión a lo s  departamentos lito ra le ñ o s  í^xrrim ac y  Puno m an ifiestan  un 
in tenso y  p e rs is te n te  grado de ru ra l idad, como se desprende de sus porcentajes 
urbanos in fe r io re s  a 20 en e l año in ic ia l y  todavía  menores que un te rc io  de l 
to ta l de la  población a l f in a l de l periodo. Podría dec irse  que Cusco y Madre de 
Dios con figuran un grupo interm edio pues sus n ive le s  de urban ización no discrepan 
mayormente d e l promedio re g io n a l, pero d ifie re n  en tre  s í en la  medida en que en 
e l prim ero la  ru ra l idad parecie ra  connotar una mayor in e rc ia  en ta n to  que en e l 
segundo, seguramente como re f le jo  de una re d e fin ic ió n  de la s  pautas de 
asentamiento en sus fre n te s  de co lon ización , gana más cuerpo e l medio urbano.

A pesar de su ca rác te r de medida e s tá tic a , e l po rcen ta je  urbano puede s e rv ir 
de base para la  obtención de una imagen de cambio; en r ig o r , esto es lo  que se 
persigue a l c a lc u la r la  ganancia media anual, en puntos porcentua les, que 
experimenta aquel ind ica do r. Los va lo res que aparecen en e l lado derecho de l 
Cuadro 10 pueden in te rp re ta rs e , por lo  ta n to , como expresiones de la  e s tá tica  
com parativa. Normalmente e l incremento d e l porx^entaje urbano sigue un 
comportamiento a s im ila b le  a l de una función lo g ís tic a : su magnitud es reducida 
cuando se re fie re  a n ive le s  bajos de l fenómeno (a s ín to ta  in fe r io r ) , luego 
experimenta un ascenso, hasta a lcanzar un punto de in fle x ió n  equiva lente a una 
s itu a c ió n  en que lo s  números de habitan tes urbanos y ru ra le s  son homólogos y, 
fina lm ente , tie n d e  a d e c lin a r (a s ín to ta  superio r) 54 /.

No es extraño, por consigu iente, que en lo s  departamento con a lto  grado de 
urban ización (Arequipa, Tacna y  Moquegua) e l incremento medio anual de l 
po rcen ta je  urbano tien de  a d e c lin a r con e l tiem po; para que ocu rriese  lo  
c o n tra rio  se ría  necesario que, conjuntamente con una más sostenida dism inución de 
sus reservas ru ra le s  prop ias, ocurriese  una extremadamente a lta  y crec ien te  
in te ns ida d  de inm igración urbana merced a desplazamientos de población desde 
o tro s  departamentos. Tampoco re s u lta  inesperado que Puno y Cusco aumenten la  
ganancia media anual d e l porcen ta je  urbano, debido a que todavía  sus contingentes 
ru ra le s  siguen siendo predominantes. Pero s í llam a la  atención que en Madre de 
Dios y , especialmente en Apurímac declinen lo s  va lo res de increm ento; en e l 
p rim er caso la  e xp lica c ió n  e s ta ría  dada por un resurg im iento  de la  a c tiv id a d

54/ Un examen d e ta lla d o  de la  evolución d e l porcen ta je  urbano aparece en 
Naciones Unidas, Manual V i l i ;  Métodos para hacer Proyección de Población 
Urbana v  R u ra l, (New York, Naciones Unidas ST/ESA/Serie A/55,1974.
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colonizadora ru ra l y , en e l segundo, porque probablen^ente la  fu e rte  ertdgración 
hacia e l e x te r io r d e l departamento re s tr in g ir la  la s  p o s ib ilid a d e s  de re tene r 
población en unos centros urbanos que parecieran ten e r escasas expecta tivas de 
generación de puestos de tra b a jo .

Observando la s  ganancias netcis de l porcen ta je  urbano durante lo s  v e in te  años 
considerados surgen dos patrones bastante d e fin id o s . Por una p a rte  se tie n e  e l 
e je  coste ro  y  Madre de D ios, en que lo s  incrementos medios superan e l promedio 
re g io n a l‘ (e in c lu so  e l n a c io ra l) y , por o tra , lo s  departamentos serranos que se 
h a lla n  debajo de aque lla  media. /^Darentemente, durcinte este periodo se habría 
acentuado la  d ife re n c ia c ió n  in tra rre g io n a l también en m ateria  de urbanización. 
E l cambio operado en e l ú ltim o  in te rv a lo  in te rce n sa l no habría sido lo  
su fic ien tem ente  in tenso como pai:a c o n tra rre s ta r esta tendencia.

E l a lto  grado de urbanización de la  población de l e je  coste ro , fo rta le c id o  
durante e l periodo 1961-1981, no se podría entender s i no se tien en  presentes 
ta n to  la s  condiciones h is tó r ic o  soc ia les que le  han otorgado v ig e n c ia , como sus 
re s trin g id a s  po tencia lidades ag ríco las en te r r ito r io  á rid o  con ocasional 
presencia de oasis en lo s  estrechos v a lle s  flu v ia le s . S in embargo, como ya se ha 
insinuado, la  escasa t ie r r a  c u ltiv a b le  se ha v is to  potenciada con la  in troducc ión  
de mejoras tecno lóg icas, principa lm ente  e l rie g o  y con modalidades de 
organ ización p roductiva  de tip o  a g ro in d u s tria l (v id , o liv o , caña y  algodón en los 
años 60 y  ganadería lechera y de engorde en la  década s ig u ie n te ), que han 
motivado un extenso uso de lo s  suelos a la  vez que un incremento en la  
e s ta c io n a l idad la b o ra l. Paralelam ente, en estos departamentos costeros se ha 
tend ido  a concentrar la  in ve rs ió n  pú b lica  y una s e rie  de estím ulos que han 
favo rec ido  la  in d u s tr ia , e l comercio y lo s  s e rv ic io s  55/.

A pesar de que la  p a rtic ip a c ió n  de lo s  tre s  departamentos costeros en e l 
con junto de la  población re g io n a l no llegaba a l 24 por c ie n to  en 1961, su cuota 
de la  población urbana ascendía a l 45.6 por c ie n to  m ientras que só lo  detentaban 
e l 13 por c ie n to  de lo s  hab itan tes ru ra le s  (véase Cuadro 11) . V e in te  años más 
ta rd e , más d e l 30 por c ie n to  de lo s  e fe c tivo s  reg iona les re s id ía n  en e l grupo

55/ Podrá añadirse e l hecho que tra s  e l v io le n to  sismo de 1958, la  ciudad 
de Arequipa fue v irtu a lm e n te  remodelada, con e l apoyo de fondos especiales 
asignados a la  Junta de R e h a b ilita c ió n  y  D esa rro llo  de Arequipa. En e l caso 
de Tacna puede mencioncuise la  concesión de in ce n tivo s  insp irados en 
c r ite r io s  g e o p o litico s  destinados a e le va r considerablem ente la  ca lid a d  de 
sus in fra e s tru c tu ra  de se3cvicios. La s itu a c ió n  de Moquegua ha sido ya 
comentada.
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formado por lo s  departamentos de Arequipa, Moquegua y  Tacna, su p a rtic ip a c ió n  en 
la  población ru ra l habia dism inuido eil 11 po r c ie n to , pero la  cuota que le s  
correspondía en m ateria ixcbana ascendía a l 52 po r c ie n to . Estos antecedentes 
su g e riría n  que e l e je  costero se habría  be ne fic iado  de la  inm igración externa 
fundamentcilmente en lo  que atañe a l ámbito ru ra il.

Por e l c o n tra rio , e l ba jo grado de u rban ización de lo s  departamentos andinos 
es un testim on io  a d ic io n a l de la  ba ja  p ro d u c tiv id a d  d e l medio ru ra l a g ríco la  que 
ha man-terúdo modalidades "tra d ic io n a le s " de organización absorbiendo 
contingentes abundantes de mano de obra. Esta producción de base agropecuaria 
muestra una escasa va lo ra c ió n  en la  c o n s titu c ió n  d e l producto b ru to  in te rn o  
departamental en cada una de la s  unidades a d m in is tra tiva s  serranas, re fle ja n d o  
una inse rc ión  m arginal en e l mercado y una a lta  p rio rid a d  en la  asignación de 
reservas para e l consumo ( " t r o je " ) . No obstante que la  población to ta l de lo s  
departamentos de Cusco, Puno y Arequipa ha experimentado un descenso re la tiv o  
dentro de la  reg ión (de 76 a 68 por c ie n to  en tre  1961 y 1981) , y que su grado de 
urbanización se ha elevado (para e l con junto de estos tre s  departamentos e l 
porcen ta je  urbano se elevó de 24 a 35 en e l p e rio d o ), revelando c ie rto  impulso 
em ig ra to rio  desde la s  áreas ru ra le s , sorprende que, dadas la s  condiciones 
m a te ria les de v ida  en que se desenvuelven sus hab itan tes no urbanos, no se haya 
producido una em igración bastante mayor 56/. Cabria preguntarse s i la s  mejoras 
re la tiv a s  derivadas de la  Reforma A gra ria  o la  pobreza acentuada representan 
fac to re s  de a rra igo  que asociados con c ie rto s  rasgos c u ltu ra le s  específicos han 
in h ib id o  una im portante m ovilidad  t e r r i t o r ia l .  De hecho, estos tre s  
departamentos siguen contanto con e l 88 por c ie n to  de lo s  habitan tes ru ra le s  de 
la  Región, proporción que se ha mantenido ca s i inm utable a lo  la rg o  de l período 
1961-1981. Es probable que lo s  a lto s  in d ice s  de ru ra lid a d , especialmente en 
Apurímac y  Puno, se asocien a la  gran desin tegración  y  fragm entación espacia l 
imperante y que agudiza e l a is lam ien to  re la tiv o  y  absoluto de lo s  pobladores 
ru ra le s .

2. Crecim iento Urbano y Ritmo de U rbanización.
M ientras e l grado de urban ización evoluciona según cual sea la  d ife re n c ia  

en e l dinaitiismo de la s  poblaciones urbana y ru ra l, lo  cua l supone, entire o tros

56/ EXirante ig u a l lapso la  p a rtic ip a c ió n  conjunta de estos tre s  
departamentos dentro de la  población urbana re g io n a l disminuyo desde e l 54 
a l 74 po r c ie n to ; es d e c ir, su gran magnitud demográfica sigue gravitando 
básicamente en e l medio ru ra l (véase la s  pérdidas re la tiv a s  en Cusco y 
Apurímac dentro de la  población urbana de la  Región)
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elementos, un intercam bio demográfico de ambos subconjuntos, e l crecim iento 
urbano depende, en lo  inm ediato só lo  d e l conportam iento e sp e c ifico  de l 
contingente diréctam ente invo lucrado. En e s tr ic to  r ig o r , "e l crecim iento 
urbano se re fie re  c il mero aumento (o dism inución) de l numere de personas que 
v iven  en asentamientos c la s ific a d o s  como urbanos. Por consiguiente, es pos ib le  
que se re g is tre  un incremento de la  población urbana s in  que se v e rifiq u e  un 
ascenso de la  urban ización; esto o c u rr ir ía  s i aquel incremento, aun siendo 
p o s itiv o , fuese menor que e l de la s  áreas ru ra le s . M ientras que la  urbanización 
es p e rc ib id a  como un proceso f in i t o  (con un lim ite  sup e rio r dado por la  absoluta 
concentración de la  población en lugares urbanos) , e l crecim iento urbano no posee 
un lim ite  sup erio r d e fin id o  por cuanto la s  áreas crecerán toda vez que haya un 
mayor número de nacim ientos que defunciones" 57 /. La sección izqu ie rda de l 
Cuadro 12 muestra la s  tasas de crecim iento  de la  población urbana de lo s  
departamentos que in te g ra n  la  Región.

Una prim era observación perm ite señalco: que, a escala re g io n a l, e l ritm o  de 
aumento de la  población urbana se ha mantenido en n ive le s  moderadamente a lto s  en 
e l periodo 1961-1981. Con una tasa media de 38.3 por m il, los  e fe c tivo s  urbanos 
de la  reg ión se dup lica ron  durante aquel p lazo ; s in  embargo, la  in tensidad de l 
crecim iento ha sido a lgo menor que lo  p e rc ib id o  en e l p a is . A d ife re n c ia  de este 
ú ltim o , que m a n ifies ta  un c la ro  descenso en tre  lo s  años 60 y 70, en consonancia 
con una dism inución de la  tasa de incremento de la  población to ta l,  activada por 
una d e c lin a c ió n  de la  fecundidad y una eventual caida en la  in tensidad de la  
m igración ru ra l-u rb a n a , la  Región muestra una bastante leve dism inución de la  
tasa de crecim iento  urbano en tre  ambos decenios. En o tros  térm inos, obedeciendo a 
sus especific idades socioeconómicas, c u ltu ra le s  y  demográficas, la  Región Sur de l 
Perú pa recie ra  e x h ib ir un patrón de cambio urbano re la tivam ente p e cu lia r dentro 
de la  nación. Pero es necesario recordar, nuevamente, que esta sección 
t e r r i t o r ia l  d is ta  mucho de ser homogénea y que estos va lo res medios no son 
capaces de representar la  notab le  d ive rs id a d  de comportamientos que se v is u a liz a n  
dentro  de e lla .

Considerando ind iv idua lm ente , e l departamento de Madre de Dios es e l que 
presenta la s  más a lta s  in tensidades de crecim iento  urbano, lo  suficientem ente 
elevadas como para que lo s  e fe c tiv o s  in ic ia le s  se vean más que cuadrip licados 
durante lo s  20 años considerados. S i b ien  este fenómeno re s u lta  e xp lica b le  en e l

57/ CELADE, op. c i t . , p .6 .
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contexto de un prxx:eso de co lon izac ión  que ha requerido de m  c ie rto  nucleam iento 
de la  población, como apoyo de lo s  fre n te s  de avanzada, su espectacularidad 
aparente queda itdniraizada por la  escasa s ig n ific a c ió n  que tie n e  en cuanto a l 
número de personas invo lucradas. Todavía en 1981 la  población urbana de Madre de 
Dios e q u iva lía  apenas a l 1.1 po r c ie n to  d e l to ta l de e fe c tivo s  regionales 
asentados en centros no ru ra le s  58 /. Más p e rs is te n te  parece ser e l ritm o  de 
crecim iiento demográfico urbano de Tacna, cuyas tasas incrementan en tre  ambos 
periodos ‘in te rccn sa le s , sostenidas probablemente por co rrie n te s  m ig ra to rias  que 
proceden desde fuera d e l departamento. En la s  o tra s  dos unidades ad m in is tra tiva s  
costeras la  in tensidad  media d e l crecim ien to  urbano en tre  1961 y 1981 se ubica 
por encima de l promedio re g io n a l ocasionando la  dup licac ión  de la  población 
urbana de Arequipa y  la  ca s i tr ip lic a c ió n  de la  misma en Moquegua; s in  embargo, 
e l ritm o  de expansión in ic ia l desciende, en ambos casos, durante e l segundo 
in te rv a lo  in te rc e n s a l, especialmente en e l prim ero de estos departamentos que 
lle g a  a e x h ib ir un guarismo levemente menor que e l de la  Región.

M ientras que en e l lapso 1961-1972 la s  tasas de crecim iento urbano de los  
tre s  departamentos serranos son menores que la  media re g io n a l, en e l decenio 
s ig u ie n te  esta d iscrepancia tie n d e  a d is m in u ir. Esto se debe principa lm ente a 
Puno, en v ir tu d  de l im portante aumento que representa la  in tensidad de l 
crecim iento  de sus e fe c tivo s  urbanos en lo s  años 70; como resu ltado neto de este 
fenómeno de crecim iento , e l ritm o  de increimento urbano de todo e l período de 20 
años alcanza en Puno un n iv e l s im ila r a l de Arequipa, im plicando una dup licac ión  
en e l número de sus hab itan tes urbanos 5 9 /. También Cusco comparte esta 
aseveración de l creciim iento urbano en e l segundo in te rv a lo  in te rce n sa l, pero este 
fenómeno no lle g a  a ser lo  s u fic ie n te  ccmo para que su tasa supere a la  media 
re g io n a l. Por ú ltim o , en Tpurimac se aprecia  un comportamiento opuesto, cornx) lo  
re ve la  la  notab le de c lin ac ión  d e l ya ba jo  ritm o  de aumento urbano; como 
resu ltado  neto de esta tendencia, Apurimac no só lo  es e l departamento que acusa 
e l menor dinamisimD de su población urbana, s ino  que la  tasa correspondiente a lo s  
20 años considerados es menor que la  m itad de la  p e rtin e n te  a l conjunto reg iona l

58/ En térm inos absolutos, esto s ig n ific a b a  apenas 15.960 ind iv iduos 
dentro de un to ta l de 1.515.505 hab itan tes en toda la  Región.

59/ Ta l comportamiento perm ite  entender po r qué Puno es e l único 
departamento serrano que aumenta su p a rtic ip a c ió n  re la tiv a  dentro de l to ta l 
de la  población urbana re g io n a l en tre  1961 y  1981 (desde 17.6 a l 18.7 por 
c ie n to , respectivam ente)
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(en ta n to  lo s  hab itan tes urbanos de la  Región Sur se expandieron, en aquel 
periodo, según un fa c to r de 2.15, lo s  de T^^urímac lo  h ic ie ro n  de acuerdo a uno de 
1 .46 ).

En la  m itad de la  derecha d e l Cuadro 12 aparecen la s  tasas de crecim iento  de 
la  población ru ra l, cuyos veilores pueden su m in is tra r algunos antecedentes acerca 
d e l incremento urbano y de la  urban ización. Conviene re ite ra r , antes de segu ir 
adelante, que e l crecim iento  d e l subconjunto urbano puede acaecer s in  que medie 
un aumento de l grado de u rban ización; la s  fuentes de incremento d e l prim ero 
e s trib a n  en e l aporte ve g e ta tivo  y  la  tra n s fe re n c ia  neta de e fe c tivo s  de origen 
ru ra l. Ahora b ien , cuando se consideran poblaciones tan  a b ie rta s  como la s  de lo s  
departamentos, debe reconocerse que la s  tra n s fe re n c ia s  en tre  la s  unidades, de 
dentro  y fue ra  de la  re g ión , pueden ap o rta r una nota irrp o rta n te  a l incremento 
(p o s itiv o  o negativo) de la  población urbana y que la s  c o rrie n te s  pueden proceder 
no só lo  d e l ámbito r u r a l, s ino  también desde e l medio urbano de o tros  
departamentos, A su vez, e l grado de urbanización se verá también afectado por 
la  na tura leza de ta le s  intercam bios demográficos, po r lo s  e fectos de la  
re c la s ific a c ió n  de loca lidades y  por la s  d ife re n c ia s  en tre  e l crecim iento  n a tu ra l 
de la s  áreas urbanas y  ru ra le s  60 /. Estas consideraciones deberán tenerse en 
cuenta a lo  la rg o  de la  exposición s ig u ie n te .

A l observar la s  tasas to tc ile s  de crecim iento  de la  población ru ra l se 
aprecia  que en la  reg ión  se ha producido un fenómeno s im ila r , aunque más marcado 
que en e l pa is  ; este cons is te  en e l extraord inariam ente iieducido v a lo r que 
muestra la  in tens idad  d e l incremento durante lo s  años 60 y  70. En ambos casos se 
a d v ie rte  también que, en e l segundo lapso in te rce n sa l ocurre una leve 
recuperación de lo s  aumentos ru ra le s , s itu a c ió n  que, descontados lo s  eventuales 
cambios de c r ite r io s  de re c la s ific a c ió n  de lo  urbano 61 /, se podría  asocia r a 
tre s  va lo res d is tin to s , pero in te rre la c io n a d o s , a saber: dism inución de las  
ven ta jas re la tiv a s  d e l medio urbano como resu ltado  de un menor dinamismo 
in d u s tr ia l (con re s tr ic c ió n  d e l eitpleo) ; afianzam iento de contingentes ru ra le s  de 
ú rpo rtanc ia  en v ir tu d  d e l proceso re fo rm is ta  operado en e l agro; y , agotamiento

60/ Sobre esta m a te ria , v . CELADE, op. c i t .  esp.pp, 4-7 y  Naciones 
Unidas, Modalidades d e l C recim iento de la  Población Urbana y Rural (Nueva 
York, Naciones Unidas ST/ESA/Serie A /68,1981), C apítu los I I  y  I I I .

61/ Hay evidencias de una a p lica c ió n  más rig u ro sa  y  re s tr ic t iv a  de lo  
urbano en e l censo de 1981.
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Cuadro 12

REGIOM DEL PERU: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION URBANA Y RURAL POR 
DEPARTAMENTO, 1941, 1972 Y 1981 (POR MIL)

Departa- Tasa de Creciaiento de ¡a Población Urbana Tasa de Crecimiento de ia PoblacicTn Rural
«ento 1941-1972 1972-1981 1941-1981 1941-1972 1972-1981 1941-1981

Apurinac 25.1V 11.6 18.9 l.O 2.9 1.9
Arequipa Í7.4 35.9 42,3 -21.5 13.3 -5.9
Cusco 25.6 30.9 28.2 6.2 7.4 7.9-
M.de Dios 7i.l 49.2 72.4 12.5 31.4 18.8
Moquegua 46.5 44.e 57.9 -17.2 4,1 -7.5
Puno 37.1 46.1 41.2 4.4 ■' ~ 3.S
Tacna 47.6 50.2 48.9 -5,4 15.3 2.1

Total Region 3 '7,3 36.5 38.3 2,2 c -? 3,3
Tn-dl T3í5 45.4 34.4 42.7 4.6 = .5 6.5

Fuente; Ideis Cuadro 1.

Tuad'o 13
PECIÚN 5ü5 CEl -lTu : INDIChDORES DEL 

1561. 1972 V '501
RITMO
(Por

DE üRBANu h CIGN pot 
Mil)

Decarta- Diferencia de Crecimiento Urbano-rural 3/ ’dS3 de L'Pan;:ación b.
rientos í5é I-1572 1972-1981 19d 1-í581 q¿ [ - jÇ72 1572-1501 ' i-l9w

¿DurindC 24.1 3.6 17.0 13.3 0.6 13.2
Arequi ca 69.3 r -> T i. Á. 1 / 48.2 P.7 4.2 11, s
Cusco 17,4 23.5 20.3 ¡1.4 14,3 iZ.7
M.de Dios 61.1 37.6 53. B 41.4 21.2 32 9
Moqueaud 65.7 40.7 45.4 35.1 10.6 24.0
Puno 32.7 42.8 37.4 “iC -•¿ J. J 30.9 27,5
Tacna 5ó. 34.4 44.3 14.0 C ~J . ■ K'.2

Total Región 

Fuente;Cuadro Í2

37.1 31.2 34.5 23.1 ÍC..0 20.2

3.; Cofso ia tasa dp crecimento de atabas pobiaciones iurüana y Ri-al) se alcuÍ3''0'' con arpegio 
ia diferencia de crecinientu urbspo-rurai (DC'iRi puede estinarse coeo ia simple r»sta entre 
r.j y r r (tasa crecisiiento urbano y rural ,re5oect!vaaentp).
^  Esta tasa de urbanicacion íTü) eq^nvale a ia tasa e^dia anual de inciciento del por
centaje urbano; TU=l/t.LNíPU /PU°!; y es, por consiguiente, igual a la diferencia 
entre ia tasa de creciip.iento urbano ír.J y la tasa de creciiiuento total ir),cuando 
andas se caiculan. según el nodelo esponencial.

¡s.odelc e--ponenciái,
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p a rc ia l y  ccyun tu ra l de la s  reservas de pob lación ru ra l más propensas a m igrar 
debido a que la s  co rrie n te s  han invo lucrado tra d ic ion a lm en te  a la s  áreas ru ra le s  
más accesib les dentro d e l te r r ito r io .  Trascendiendo la  esfe ra  de la  especulación 
h ip o té tic a , e l hecho es que la  tasa de aumento de la  población ru ra l d e l pa is  y  
de la  Región como un todo tie n d e  a aumentar en lo s  años 70 en re la c ió n  con lo  
observado en la  década precedente y  este ccitportam iento ocurre también en todos 
lo s  departairentos de la  Región Sxar, sa lvo en Puno y  CXisco donde se v e r ific a n  
leves descensos.

De lo s  departamentos de la  reg ión e l ún ico que presenta una tasa de aumento 
de la  población ru ra l re la tivam ente elevada en e l periodo 1961-1981, aunque 
tod av ia  po r debajo de lo  que se ria  su incremento n a tu ra l, es Madre de Dios. En 
este caso es probable que la  inm igración desde fue ra  de la  unidad a d m in is tra tiva , 
asociada con e l proceso de co lon izac ión  (acelerado en lo s  años 70) haya 
compensado lo s  e fectos d e l éxodo p e rce p tib le  en e l re s to  de la  Región. En 
oposic ión  a lo  a n te rio r, lo s  departamentos de Moquegua y Arequipa ejdiiben tasas 
fin a le s  negativas que se v incu la n  a una dism inución absolu ta  de sus e fe c tivo s  
ru ra le s  (en Arequipa, la  población ru ra l empadronada en 1981 era un 11 por c ien to  
menor que la  de 1961, en Moquegua e l descenso fue de 14 po r c ie n to ); en ambos 
casos, estos va lo res son e l resu ltado  neto de un v io le n to  descenso in ic ic il y  una 
p o s te rio r recuperación (va lo res p o s itiv o s  en lo s  años 70), s itu a c ió n  que también 
se v e r if ic a  en Tacna, aparentemente, la s  obras de ir r ig a c ió n  desarro lladas en e l 
segundo in te rv a lo  in te rce n sa l, que tu v ie ro n  in p o rta n te  envergadura, habrian 
co n trib u id o  a atenuar la  em igración ru ra l.

Aunque en Puno y , especialmente, en Cusco, la s  tasas ru ra le s  d e l período 
1961- 1981 alcanzan va lo res mayores que la  media re g io n a l, todavia  son 
ostensiblem ente in fe r io re s  a lo  que se ria n  sus ritm o s de aumento n a tu ra l, como lo  
sugieren lo s  elevados n ive le s  de fecundidad de sus respectivas áreas ru ra le s . 
Se e s ta ría  en presencia, por ta n to , de un im portante proceso de emúgración que, 
aparentemente se ha incrementado con e l paso d e l tiem po. Ta l proceso es más 
maix:ado en Apurímac, no obstante la  leve recuperación de la  tasa de aumento ru ra l 
durante lo s  años 70. S i b ien  lo s  va lo res pe rc ib ido s  en lo s  departamentos serranos 
son síntomas in d isp u ta b le s  de una tra n s fe re n c ia  dem ográfica que re s u lta  adversa 
para e l imedio ru ra l, es d i f í c i l  estim ar su magnitud y  aun más complejo determúnar 
la  o rie n ta c ió n  de la s  c o rrie n te s , aunque lo s  datos analizados en e l ca p ítu lo  
a n te r io r in d ic a ría n  que p a rte  no despreciable de estos contingentes se d ir ig ir ía n  
fue ra  de la  zona andina y , eventualmente hacia e l e x te r io r de la  Región.
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siendo evidente e l hecho de que la  población ru ra l de la  Región Sur está 
experimentando lo s  e fectos de una em igración sostenida 62 /, Icis d ife re n c ia s  de 
crecim ien to  en tre  áreas urbanas y  ru ra le s  de lo s  departamentos su g e riría n  que una 
p a rte  de aque lla  nu tre  a la s  f i la s  de la  población urbana, pero que lo  hace de 
manera bastante desigucil. La d ife re n c ia  de crecim iento  urbano ru ra l (ECUR) 
co n s titu ye , en r ig o r , un in d ice  de l ritm o  de cambio de la  razón urbano ru ra l de l 
poblam iento. Cuando la s  tasas de crecim iento de ambos subconjuntos de la  
población to ta l se ca lcu lan  mediante e l modelo exponencial es p o s ib le  obtener la  
DCUR como la  mera re s ta  de ambas 63/. A escala de la  Región como un todo puede 
aprecia rse que lo s  va lo res de esta d ife re n c ia  son decrecientes en e l tie irp o , 
s itu a c ió n  que se de riva  d e l e fe c to  combinado de lo s  s igu ie n te s  fa c to re s : 
dism inuye la  tasa de crecim iento urbano, aumenta la  ru ra l y  se alcanza, a l f in a l,  
una razón de res idenc ia  urbano ru ra l u n ita r ia  (recuérdese que e l porcen ta je  
urbano lle g ó  a 50 en 1981). In te rp re ta da  como medida d e l ritm o  de urbanización, 
la  DCUR muestra e l no tab le  dinamismo urbano de la  reg ión y , s in  duda, con figura  
un in d ica d o r de la  fu e rte  y  crec ien te  desigualdad in tra rre g io n a l en cuanto a l 
re p a rto  demográfico de la  población.

Puede observcLTse en e l Cuadro 13 que la  DCUR d e c lin a  en tre  ambos lapsos 
in te rcen sa les en la  mayoria de lo s  departamentos, con excepción de Puno y Cusco. 
Como ya se comentó, en estos dos casos se producen, durante aquellos in te rv a lo s , 
aumentos de la s  tasas de crecim iento urbano y  caidas de la s  correspondientes a 
la s  poblaciones ru ra le s , lo  cua l s u g e rirla  un incremento de la s  co rrie n te s  
m ig ra to ria s  ru ra l-u rbanas intradepartam enta les. Como con trap c irtida , e l 
im portante descenso en e l v a lo r de la  EXUR de Arequipa podria  im p lic a r que la  
a tra cc ió n  m ig ra to ria  e je rc id a  por la s  áreas urbanas de este departamento, que se 
extiende hasta más a llá  de sus fro n te ra s , no habria  compensado e l impacto de la  
recuperación en la  tasa  de incremento ru ra l de lo s  años 70 ccmo paira mantener lo s

62/ Una estim ación bastante burda de este impacto de la  em igración sobre 
e l crecim ien to  de la  población ru ra l de la  iregión en e l periodo 1961-1981 
in d ica  que a lrededor d e l 88 por c ie n to  d e l aumento n a tu ra l de aque lla  se 
habria  tra n s fe rid o  ta n to  hacia  la s  áreas urbanas de la  misma Región corto 
hacia e l e x te r io r de la  misma. En e fe c to , s i se adopta e l supuesto de que 
e l incremento ve g e ta tivo  ru ra l en ese lapso fue de 33 por m il (es d e c ir, un 
20 po r c ie n to  mayor que la  media re g io n a l de esos 20 años), entonces la  tasa 
to ta l de 3.8 po r m il equ iva le  a l 11.5 po r c ie n to  de aque lla .

63/ v . , a l respecto Naciones Unidas, Manual V I I I . . .  cp. c i t .
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n ive le s  de la  DCÜR d e l decenio precedente 64 /. S ituaciones s im ilc ires  a la  de 
Arequipa presentan Moquegua y  Tacna aunque en ambos casos lo s  va lo re  de la  DCUR 
se s itú a n  sistem áticam ente por encima de la s  medias reg iona les. En Madre de 
D ios, como ya se cementé, la  tasa de crecim iento  urbano desciende levemente, en 
e l segundo in te rv a lo  pero cano la  p e rtin e n te  a la  población ru ra l aumenta 
considerablem ente, no es extraño que la  DCUR dism inuya. Finalm ente, en Apurimac 
se a d v ie rte  un ritm o  bastante ba jo  de urban ización ( la  m itad d e l observado en la  
Región) cjue, merced a la  fu e rte  em igración de la  población departam ental, tiende  
a decaer.

O tro ind ica do r d e l ritm o  dé urbanización fig u ra  en la  sección derecha de l 
Cuadro 13. Se tra ta  de la  tasa media anual de aumento d e l grado de urban ización. 
"Habida cuenta d e l e fe c to  de tra n s fe re n c ia  neta ru ra l urbana en e l aumento de l 
grado de urban ización, la  tasa de urbanización puede s e rv ir  para in te rp re ta r de 
un modo aproximado -aunque burdo- e l e fec to  producido por la  co n trib u c ió n  
conjunta de la  m igración neta y  la  re c la s ific a c io n "6 5 /. Como la  urbanización es 
equiva lente a l crecim iento  de la  proporción urbana de la  población to ta l,  la  
tasa de urbanización (TU) re s u lta  id é n tica  a la  d ife re n c ia  en tre  la s  tasas de 
crecim iento de la  población urbana y de la  población t o t a l. Dado que la  
urbanización puede aumentar porque la s  tasas de crecim iento n a tu ra l sean mayores 
en la  población urbana que en la  ru ra l o cemo consecuencia de una m igración neta 
p o s itiv a , la  TU puede s e rv ir  de base para eva luar estos componentes. En e l caso 
de la  Región Sur d e l Perú, lamentablemente, se desconocen la s  magnitudes de estos 
fa c to re s ; s in  embargo, como lo s  elementos de ju ic io  aportados por e l ca p ítu lo  
a n te rio r perm iten suponer que e l incremento n a tu ra l de la s  áreas ru ra le s  es mayor 
que e l de la s  urbanas, la  TU in d ic a ría  e l e fe c to  neto de la  tra n s fe re n c ia  de la  
población hacia e l medio urbano. No obstante lo  d icho, esta in te rp re ta c ió n  se ve 
complicada por la  a lta  in c id e n c ia  de la  m igración in te rre g io n a l. Por ende, 
s u rg iría  la  inp res ión  de que la  TU de lo s  departamentos de la  Región Sur 
re ve la ría n  ta n  só lo  e l impacto neto lo c a l (in tra rre g io n a l) de aquella

64/ Recuérdese que dentro  de este lapso se puso en operación e l proyecto 
Majes Sihuas que contemplaba e l asentamiento de 12 m il fa m ilia s  campesinas y 
la  generación de 52 m il nuevos empleos (V illanueva , J u lio , A tla s  d e l Perú y 
de Latinoam érica (Lima, Ib e ria  In d u s tria  d e l O ffse t, 1980) p p .144-153.

65/ CELADE op. c i t .  pp. 14-15. Con re la c ió n  a este in d ica d o r, v . Curand, 
John D. y  Peláez, César "Components o f P opulation Change in  L a tin  Aitverica", 
en The M ilbank Memorial Fund Q u a rte rly , v o l, 43, P a rt 2 (o c t. 1965)pp. 147- 
173.
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tra n s fe re n c ia ; pero aún esta in d ica c ió n  es inadecuada, pues es v á lid o  suponer 
que la s  áreas urbanas de la  reg ión  también reciben  aportes m ig ra to rio s  desde e l 
re s to  d e l pa is  66 /. Estas lim ita c io n e s  inh iben  \m tra tam ie n to  rig u ro so  de la  
medida u tiliz a d a .

No obstante, e l descenso observado sobre lo s  dos decenios considerados, la  
TO re g io n a l d e l periodo 1961-1981 in d ica  que la  población urbana c re c ió  a un 
ritm o  que d u p lica  la  tasa de crecim iento de la  población to ta l,  síntoma 
in d is c u tib le  d e l iirp o rta n te  dinamismo de la  urban ización. Como se ria  de esperar, 
lo s  departamentos más urbanizados (Arequipa y  Tacna) ejdiiben en e l con junto de 
estos 20 años la s  lU  más ba jas, pues e l incremento de su población urbana tiende  
a semejarse a la  de l to ta l debido a que la  prim era da cuenta de más d e l 80 por 
c ie n to  de la  ú ltim a ; por ende, en estos departamentos es p o s ib le  que la  m igración 
destinada a áreas urbancis sea mayor que en lo s  demás. Tanpoco es extraño que en 
departamentos con un grado m edio-bajo de urban ización como Madre de Dios y  Puno, 
la s  TU alcancen sus va lo res más a lto s , pues e l p o te n c ia l de aumento de l 
po rcen ta je  urbano es su p e rio r a l que e x is te  en o tro s  departamentos. En Moquegua 
la  TU es elevada, esencialmente porque, sitm iltáneamente con la  re tra c c ió n  de la  
población ru ra l, e l departamento ha re c ib id o  un in p o rta n te  inpacto m ig ra to rio  
que presunúblemente se ha d ir ig id o  hacia sus zonas urbanas; s in  embargo, dado e l 
a lto  grado de urban ización alcanzado, s e ria  ló g ic o  suponer que la  TU tiende  a 
d e c lin a r, como de hecho ocurre en lo s  años 70. En cambio, la s  TU de Apurimac y 
Cusco sorprenden por su reducida magnitud, reforzando la  imagen de una

66/ Haciendo abstracción de la s  m ú ltip le s  com plicaciones se podria  
adoptar un supuesto bastante grosero. S i la  tasa de incremento n a tu ra l de 
la  población urbana de la  reg ión hubiese s ido  un 20 por c ie n to  menor a la  
adoptada en una nota a n te rio r para la  ru ra l (33 por m il) durante e l periodo 
1961-1981, e lla  habria  alcanzado a 26.4 por m il. Como la  tasa to ta l 
observada en e l medio urbano re g io n a l fue de 38.3 por m il en aquel periodo, 
e llo  im p lic a ría  que la  co n trib u c ió n  de la  m igración a l incremento urbano 
habría s ido  equ iva lente  a un 45.1 por c ie n to . Ahora b ien , e l impacto de la  
m igración sobre la  urban ización de la  Región s e ria  equ iva lente  a la  tasa 
urbana de inm igración neta d iv id id a  por la  TU (11.9 [tasa  de crecim iento 
urbana to ta l menos tasa de crecim iento ve g e ta tivo  urbano] por m il/  20.2 por 
m il) lo  que in d ic a ría  una co n trib u c ió n  d e l 59 por c ie n to . En o tro s  
térmdnos, s i e l crecim iento  de la  población urbana se debería a un 45 por 
c ie n to  de la  m igración, la  urban ización im p lic a ría  que este fa c to r tie n e  un 
59 po r c ie n to  de su increm ento. La ú ltim a  c if r a  parece extremádamente 
reducida, lo  cua l se debe a la  d e b ilid a d  de lo s  supuestos u tiliz a d o s ; pues 
e l crecim ien to  to ta l de la  re g ión , en v ir tu d  de la  em igración, ha sido menor 
que e l im p líc ito  en lo s  cá lcu lo s  rea lizados.

74



p e rs is te n te  ru ra l idad que, en e l caso d e l prim ero de estos departamentos se v e ria  
acentuada por la  in tensidad  de la  em igración hacia  e l e x te r io r 67/.

3. Una Reoión en Proceso de U rbanización; R ecap itu lac ión .
Resuraiendo, la  mayor p a rte  d e l crecim iento  urbano y  d e l crecim iento de la  

urban ización de la  Región Sur encon tra rla  su e xp lica c ió n  en la  a tra cc ió n  e je rc id a  
por lo s  pueblos y  ciudades loca liza dos en e l e je  coste ro . Ta l expansión no 
obedecerla só lo  a l e fecto  d ire c to  d e l crecim iento  n a tu ra l de ta le s  áreas, sino 
que, en una medida in p o rta n te , aunque todavía  no precisada, a la  co n trib u c ió n  de 
la  tra n s fe re n c ia  neta ru ra l-u rb a n a , incluyendo co rrie n te s  m igra to ric is  
in terdepartam enta les, aparentemente lo s  ingresos d isp on ib le s  de la s  ciudades de l 
l i t o r a l  y  la  generación de puestos de tra b a jo  p o s ib ilita d o s  por estructu ras 
p roductivas más d iv e rs ific a d a s  ( in d u s tr ia , m ine ria , a g ro in d u s tria , comercio, 
s e rv ic io s , tra n s p o rte s ), se encontrarían en tre  lo s  fac to re s  condicionantes de l 
mayor dinamismo urbano coste ro . En la  s ie rra  pa recie ra  ser que e l proceso de 
urbanización se ha ido  acelerando en Cusco y  particulcLrm ente en Puno; en cai±)io, 
en ipDuriraac se aprecia una c ie r ta  in f le x ib ilid a d  de su medio urbano, 
probablemente a causa de la  d e b ilid a d  de sus bases económicas. Madre de Dios, 
como departamento en "v ia s  de form ación", muestra e l mayor impulso urbanizador 
dentro de la  Región, siendo evidente que la  p a rte  im portante d e l mismra se deriva  
de aportes extem os 68/.

En genera l, la  reg ión  experimenta una im portante expansión de su fisonomáa 
urbana, aunque aparentemente su ritm o  s e ria  mayor de no imediar la  fu e rte  
c o rrie n te  in ig ra to ria  hacia  e l re s to  d e l p a is , basicamente Lima. S i b ien e l 
resu ltado  neto de l proceso de re d is tr ib u c ió n  espacia l de la  población en e l 
periodo 1961-1981 s u g e riría  un aumento de ta le s  desigualdades in tra rre g io n a le s , 
durante lo s  años 70 se aprecia a tisb os  de tendencias con tra rrestado ras, pero 
estas só lo  se insinúan y  probablemente será necesario esperar un tiempo mayor 
para a d v e rtir  sus re a les e fectos. Hasta lo s  in ic io s  de lo s  años 80 llam a la

67/ Pareciera ser que la  descomposición de la s  v ie ja s  estruc tu ras 
ag ra rias con tribuye  a que quienes se desplazan desde e l medio ru ra l tiendan 
a d ir ig ir s e  fuera  d e l departamento de Apurimac. Es probable que lo s  centros 
urbanos d e l mismo departamento no proporcionen una a lte rn a tiv a  debida para 
aquellas personas que se desarraigan de sus entornos ru ra le s . De hecho, 
en tre  e l 50 y  e l 60 po r c ie n to  de lo s  miigrantes de 7p)urimac en los  
quinquenios p rev ios a lo s  dos ú ltim o s  censos se d ir ig e n  a Lima.

68/ Este ca rá c te r de departamento en "v ia s  de form ación" se m a n ifies ta  entre 
o tro s  aspectos^en la  re c la s ific a c ió n  de lugares ru rc iles  en urbanos.
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atención la  a lta  in c id e n c ia  de la  n rra lid a d  en e l á i±d to  andino, probablemente 
asociada a la  p e rs is te n c ia  de fac to re s de a rra ig o  que lim ita n  lo s  iitpactos de una 
re a lid a d  c±»jetiva que invo lu cra  fuerzas expulsores.

4. Tendencias Concentradoras de la  Población.
No cabe duda que e l aumento d e l grado de urban ización connota, en tre  o tros  

aspectos, una concentración de la  población. Ahora b ien , este proceso coexiste , 
fu n c io n a l y  combinadamente, con su opuesto, la  d isp e rs ió n  demográfica que asume 
p a r tic u la r  v ige nc ia  en e l Sur de Perú. Simultáneamente con e l ag lutinam iento 
c re c ie n te  en un reducido niimero de centros urbanos, se mantienen la  e x is te n c ia  
de m ú ltip le s  asentamientos pequeños que se diseminan en e l ámbito ru ra l, a menudo 
desvinculados en tre  s i y  con minimo grado de in te ra cc ió n  s o c ia l. Una prim era 
aproxim ación a estas heterogéneas pautzis de loccú.ización de población la  
proporciona e l Cuadro 14 que se re fie re  a la s  loca lidades que, en cada fecha 
censal, poseian 2 m il y  más ha b itan tes. Tales núcleos representaban e l 0.2 por 
c ie n to  de la s  loca lidades pobladas en 1961 y  albergaban algo menos de un cuarto 
de la  población re g io n a l; ve in te  años más ta rde  estos va lo res se elevaban a 0.3 
y 41.4 por c ie n to  respectivam ente. Es d e c ir, todavia  en 1981, tra s  un in tenso 
proceso de urbanización (y de concentración) , cerca d e l 60 por c ie n to  de lo s  
hab itan tes de la  Región Sur (cas i 1.8 m illones de personas) se dispersaban en tre  
más de 20 m il loca lidades con una población media in fe r io r  a c ien  in d iv id u o s.

Las tendencias concentradoras sugeridas por lo s  antecedentes ya comentados 
se tom an más evidentes cuando se observa que la s  mismas quince loca lidades que 
te n ia n  más de 5 m il hab itan tes en 1961, cuando ag lu tinaban a poco menos d e l 18 
por c ie n to  de la  población, ca s i t r ip lic a n  sus pobladores en 1981, representando 
e l 35 po r c ie n to  de lo s  e fe c tivo s  reg iona les. Dentro d e l conjunto de la s  
ciudades que en cada memento censal sr^jeraban lo s  dos m il residen tes también es 
p e rce p tib le  la  fuerza de la  tendencia concentradora 69/; es a s i que, aquellas que 
contaban con menos de d iez m il moradores, que aumentaron en número durante e l 
periodo 1961-1981 (41 en 1961, 49 en 1961 y en 1981), v ie ro n  dism inuida su 
p a rtic ip a c ió n  demográfica re la tiv a  gradualmente (37.4, 20.8 y  15.4 por c ie n to  de 
la  población en cada uno de lo s  sucesivos censos) . Tales elementos lle v a n  a 
pensar que son lo s  centros urbanos más antiguos lo s  que comandan e l proceso de

69/ Esta tendencia concentradora es confirmada po r lo s  co e fic ie n te s  de 
concentración de G in i para e l con junto de loca lidades de 2 m il y  más 
hab itan tes que a rro ja n  lo s  s igu ie n te s  va lo re s : 0.556 (1961), 0.699 (1972) y
0.742 (1981).

76



concentración. Más aun, surge la  iropresión de que aquellos núcleos serían lo s  
p rin c ip a le s  d e s tin a ta rio s  de la s  c o rrie n te s  m ig ra to ria s  in tra rre g io n a le s , 
o rig inadas en e l medio ru ra l y  en la  prop ias loca lidades urbanas más pequeñas, 
a s í ccmo de lo s  f lu jo s  de ingreso que proceden desde e l secto r e x te rio r de la  
reg ión .

A pesar d e l aumento en e l número de loca lidades de 2 m il y  más hab itan tes, 
la  mayor p a rte  d e l crecim iento  demográfico es absorbido po r aquellas que se

V
lo c a liz a n  en la  cúspide de la  je ra rq u ía ; en e fe c to , lo s  centros de la s  dos 
prim eras categorías aumentan pro^esivam ente su in c id e n c ia  re la tiv a  dentro de la  
población to ta l de este con junto de loca lidades (58.1, 69.6 y  77.4 por c ie n to  de 
la  población en lo s  años 1961, 1972 y 1981, respectivam ente). Ahora b ien, la  
tasa de incremento demográfico en estas dos categorías en e l período 1961-1981 
fue d e l 59.8 por m il, en ta n to  que la  correspondiente clL re s to  de la s  categorías 
fue d e l 13.1 por c ie n to . S in embargo, esta comparación re s u lta  im propia por 
cuanto durante aquel lapso se produjeron dos fenómenos que re s trin g e n  su va lid e z : 
ascienden algunas loca lidades a la s  dos categorías de tamaño superio r (de 5 en 
1961 se lle g a  a 9 en 1981) y aumenta, aunque en menor proporción, e l número to ta l 
de lo ca lid a d e s ; e l hecho de que ambos fenómenos exhiban imenor trascendencia en la  
segunda década que en la  prim era es s í un ind ica do r c la ro  d e l impulso 
concentrador. Para n e u tra liz a r estos e fectos se puede c a lc u la r por separado las  
tasas rea les de crecim iento  de la s  poblaciones to ta le s  de lo s  dos subconjuntos de 
centros s ituados en la s  dos categorías superio res: de un lado, lo s  centros que
ya formaban p a rte  de e lla s  en 1961 y , de o tro , aquellos que alcanzan esa 
pertenencia en 1981. A sí, la  tasa de lo s  prim eros fue d e l 54.3 por m il y , para 
lo s  segundos d e l 46.0 por m il, no obstante que ambos va lo res son re la tivam ente 
a lto s , destaca especiaimente e l prim ero por e s ta r re fe rid o  a bases demográficas 
más am plias que e l segundo lo  cucil re ite ra  e l ca rá c te r concentrador ya apuntado.

S i e l Cuadro 14 es obseirvado en térm inos de la  con figu rac ión  de una red 
urbana re g io n a l, es evidente que durante e l período se incrementa bastante e l 
número de centros con más de dos m il ha b itan tes , desde 48 a 64. Pero como toda 
red urbana posee una je ra rq u ía , es también n ít id o  que la s  dos ciudades mayores 
(Arequipa y  Cusco) incrementan su g ra v ita c ió n  dentro de l conjunto de 
asentamdentos d e l tamaño considerado, pasando de 43.8 a 50.4 por c ie n to  entre  
1961 y  1981 (siimultáneamente estas dos ciudades que representaban e l 7 por c ien to  
de la  población re g io n a l en e l año in ic ia l,  alcanzaron e l 21 por c ie n to  de esta 
a l f in a l d e l período) ; aunque cabe añad ir que su proporción en ese to ta l fue
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Cuadro 14

RE61QN SUR DEL PERU: DISTRIBUCION DE Lfl POBLACION DE LOCALIDADES DE 2 MIL T MAS HABITANTES 
SEBÜN CATEGORIAS DE TAMAÑOS,1961,1972 Y 1981

Categorías
de

........... 19ói_
Localidades

1972
Población Localidades Población

......__ 1981_
Localidades Población

Tasaño No.AbsQl . 1 No. Absol . 7= No.Absol . 7 N o . A b s o l . 7 No.: Absol . 7 N o . A b s o l . 7

100000 y 9as i 2.1 142793 28.1 2 v' t -J 4275B9 5 0 . B n
L 3.1 631491 50.4

20000-99999 4 8. 3 15216Í 29.9 4 fc 157936 18.8 1 10.9 345087 27.5

10000-19999 2 4.2 23147 4.6 6 9.8 80016 9. 5 6 9.4 BIB16 6.5

5000-9999 3 1Ó.7 59967 11.8 7 11.5 45606 5.4 13 20.3 87046 6.9

2000-4999 33 ¿S.6 129B57 25.6 42 ¿8.9 129883 15.4 36 56.3 108027 B. 6

Tot al 43 100 507927 iOO 61 100 841030 100 64 100 1253467 100

Locaiids. de 2 sii y tas 
habits, respecto del total 
de localidades de la region u. / 24.1 0.3 41.4

Fuente: Instituto acionai de Estadística,VI Censo Nacional de Población,2 de julio de 1961,Resultados 
deíinitivos,voiuienes departa!ientales,Lu!a INE,Lina,19ó¿.Censos Nacionales vil de Pobiac.
II de vivienda, 4 de junio de 1972,Voiu«enes Departa9entalizadQS,Lisa iNE,1974 y
Censos Nacionales VII! de Población iil de Vivienda,12 de julio de 19É1,vQluaenes Departanentaliiados
Lisa, INE,1984.
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levemente mayor en 1972 (cuando alcanzo eil 50.8 po r c ie n to ). Ahora b ie n , e l grado 
de c a p ita lid a d  de Arequipa se ha ido  acentuando; a s i, en 1961 su población era 
1.8 veces mayor que la  d e l Cusco, 20 años después esa razón se eleva a 2.4. Aun 
más, e l in d ic e  de p rim a d a  de Arequipa, cd cu la d o  con re la c ió n  a tre s  ciudades 
que le  siguen en magnitud demográfica, aumenta de 1.08 en 1961 a 1.25 en 1981. 
Estos elementos aportan sugerencias a d ic io n d e s  acerca de la  concentración de la  
pob lación urbana en la  reg ión . Un ú ltim o  a tr ib u to  que ca ra c te riza  a toda red 
urbana corresponde a la s  pautas de lo c a liz a c ió n  de lo s  centros que la  in teg ran : 
de lo s  48 ex is te n te s  en 1961, só lo  16 se ubicaban en e l área coste ra , en 1981 
habia 64 loca lidades de más de dos m il hab itan tes y  29 se eitplazaban en lo s  tre s  
departamentos d e l l i t o r a l .  Esto s ig n if ic a  que la  mayoria de lo s  centros "nuevos" 
surgidos en e l periodo (13 de 16) poseen lo ca liza c io n e s  coste ras; a l mismo 
tiejispo, la  p a rtic ip a c ió n  de lo s  núcleos lito ra le s  dentro de la  población to ta l de 
la s  loca lid ade s consideradas aumentó d e l 46.7 a l 56.4 po r c ie n to  en aquel lapso 
70/.

5. Hacia una R ede fin ic ión  de l Concepto Censal de la  Población Urbana.
T a l como se d ije s e  en la  prim era sección de este c a p itu lo , la s  medidas de l 

grado y ritm o  de la  urbanización tu v ie ro n  como re fe re n te  e irp iric o  a una población 
urbana d e fin id a  por lo s  c r ite r io s  censales. Cabe ten e r presente, s in  embargo, 
que hay leves d ife re n c ia s  en tre  la s  sucesivas p rá c tica s  censales y  que la s  mismas 
pudieran a fe c ta r la  p re c is ió n  de lo s  ind icadores estimados, aunque se considera 
que estos e fectos se ria n  de menor envergadura. Más b ien , e l problema iir p líc ito  
en la  d e fin ic io n e s  usadas concierne a la  ambiguadad que e lla s  contienen. 
Teniendo conciencia de la s  m ú ltip le s  ca rp íicac iones inherentes a cua lqu ie r 
concepto "óptim o" de a p lic a b ilid a d  u n ive rsa l, aqui se in te n ta rá  una forma de 
re d e fin ir  la  población urbana captada por lo s  censos. Primeramente, se 
reproducen lo s  c r ite r io s  eirpleados en lo s  tre s  ú ltim o s censos. En 1961 se 
consideró como población urbana a " la  correspondiente a l cen tro  poblado, c a p ita l 
de d is t r it o ,  sea cua l fue re  e l número de h a b ita n te s "; s in  embargo, también se 
dejó a b ie rta  la  p o s ib ilid a d  de in c lu ir  la  población res iden te  en o tro s  centros 
poblados que, s in  se r cabeceras d is tr ita le s ,  tuv iesen "c a rá c te ris tic a s  urbanas"

70/ Estos datos invo lucran  también una imagen de concentración, pues 
siendo la s  loca lid ade s costeras menos numerosas que la i in te r io re s  en 1981 
(29 v is -a -v is  35) aquellas ag lu tin a n  más población que éstas (56.4 y  45.6 
por c ie n to  respectivam ente).
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en v ir tu d  de su equipamiento y  un número de hab itan tes ig u a l o mayor a l de la  
c a p ita l d e l itásmo d is t r it o  71 /. En lo s  censos de 1972 y 1981 se re s ta  im portancia 
a l p re rre q u is ito  p o lit ic e  a d m in is tra tivo  para c la s if ic a r  como urbana a toda 
aglom eración de v iv iendas situadas contiguamente en número de c ien  o más y , por 
excepción, a la  cabecera de d is t r ito ,  aclarándose que la  aglomeración puede 
contener uno o más cen tros poblados con v iv iendas contiguas 72 /. La ambigüedad 
contenida en estos c r ite r io s  conduce a ca ta loga r como urbanas a loca lidades 
pequeñas'que, en ocasiones pueden contener una fisonom ia eminentemente ru ra l.

S in p e r ju ic io  de reconocer que la  dicotom ia ru ra l/u rb a n a  es de por s i 
bastante a rb itra r ia , además de lim ita d a  como medio de d is tin g u ir  en tre  pautas de 
asentam iento, se ha estimado de in te ré s  re a liz a r  un e je rc ic io  en ese sen tido . 
Bastará simplemente un umbral numérico paira e fe c tu a r ta l  d is tin g o ?  De ser a s i, 
cuá l número será apropiado para ta l fin ?  Las respuestas a estas preguntas no son 
fá c ile s  aunque puedan encontrarse m ú ltip le s  aproximaciones 73/. Por lo  demás, 
dentro  de la  Región Sur es p o s ib le  encontrar e jenplos de núcleos que en térm inos 
de su número de h a b itan tes , rango de activ id ade s, medio de in flu e n c ia , t ip o  de 
equipamiento e id io s in c ra s ia  pudieran ser concebidos como "tra n s ic io n a le s " en tre  
lo  ru ra l y  lo  urbano. S in embargo, pa recie ra  e x is t ir  c ie r to  consenso en que un 
elemento de d is tin c ió n  e s ta ria  dado por e l t ip o  de empleo (a g ríco la  o no 
a g ríc o la )74/.

Como punto de p a rtid a , se sostiene que lo  urbano no es una sim ple suma de 
personas lo ca liza d a s en un determinado lu g a r n i de espacios d ife renc iados según 
t ip o  de a c tiv id a d  predominante. Más b ien , se estim a que se tra te  de un conjunto 
de personas co n flic tiva m e n te  a rticu la d a s  en un espacio fís ic o  común en que cada

71/ D irección  General de E s ta d ís tica  y  Censos, V I Censo Nacional de 
Población Levantado e-1 2 de ju l io  de 1961 , volumen de resu ltados fin a le s  
de prim era p rio rid a d , Lima INE, 1964, p.307.

72/ In s t itu to  N acional de E s ta d ís tica  V II Censo Nacional de Población y 
I I  de V iv ie nd a , Lima, INE, 1974 v o l. I  temo I .  (anexo d e fin ic io n e s  censales) 
y Censos Nacionales V I I I  de Población y  I I I  de V iv ienda, 1981, Lima, INE, 
1984. v o l. I .  tomo I .

73/ Ver po r ejem plo. Naciones Unidas, Modalidades.. . .  op. c i t . , CETADE. 
E lizaga , Juan Carlos Dinámica y  Economía de la  Población. (Santiago, 
CELADE,1979), esp.pp.l62 a l 172, Naciones Unidas Factores determ inantes y 
Consecuencias de la s  Tendencias Demográficas (New York, Naciones 
Unidas,ST/SQVSerie A 50, 1978), V o l. 1. pág. 192.

74/ Naciones Unidas Factores qp. c i t .
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una de e lla s  re a liz a  una fra cc ió n  de función  dentro  de una e s tru c tu ra  s o c ia l más 
am plia, en concordancia con la s  imágenes, a c titu d e s  y  normas preva lecien tes 
dentro  de la  ide o log ía  que le s  cohesiona. En este  sen tido , la  d e fin ic ió n  de 
urbano debe ten e r en cuenta, cuanto menos, la  sim ultaneidad de elementos 
in te rv in ie n te s  en este p e c u lia r pa trón de in te rre la c ió n  que o rig in a  un espacio 
s o c ia l concreto llamado urbano. Como una aproxim ación ope ra tiva  se estim a que un 
acercam iento a aquel concepto podría lo g ra rse , en e l caso de la  Región Sur de l 
Perú, m etíante la  combinación de tre s  c r ite r io s : na tura leza de ocupación 
predominante, tamaño demográfico y  s ta tu s  a d m in is tra tiv o .

Con re la c ió n  a l c r ite r io  de ocupación debe tenerse presente, primeramente, 
que s i e l campo - lo  ru ra l-  puede s u b s is tir  s in  la  ciudad, lo  inverso no es 
necesariamente v á lid o . R esu lta ría  teóricam ente p o s ib le , camo lo  evidencia la  
h is to r ia , que en e l campo la  producción puede corresponder a un e q u ilib r io  
"necesidades-dem ografía", pues la s  d ife re n te s  ta reas económicas podrían ser 
emprendidas por una misma persona o por d ife re n te s  miembros de una fa m ilia  (o, 
t a l  vez, de la  comunidad) de acuerdo a una d iv is ió n  n a tu ra l d e l tra b a jo . S in 
embargo, e l d e s a rro llo  de la s  fuerzcis productivas en e l campo, perm ite generar 
excedentes a lim e n tic io s  y , con e llo  p o s ib ilita  un sistem a de intercam bio 
activándose una d iv is ió n  técn ica  de l tra b a jo ; a s i su rg irá n  e sp e c ia lis ta s  
(a g ric u lto re s , te je do res, he rre ros, ca rp in te ro s , a lb a ñ ile s  y o tros) y 
paulatinam ente se irá n  monetizando sus in te racc io nes a la  vez que e l 
potenciam iento de la  producción c o n trib u irá  a l crecim ien to  demográfico y  a una 
am pliación de la s  redes de intercam bio (mercados) . De este modo, una porción 
im portante de la  población se verá lib e ra d a  de la  producción d ire c ta  de alim entos 
y , presumiblemente, e l núcleo ru ra l in ic ia l a d q u irirá  c a ra c te rís tic a s  "urbanas".

Atendiendo a lo  señalado, la  d ive rs idad  de ocupaciones y  la  e x is te n c ia  de 
mecanismos de intercam bio serían claves para d is c e rn ir  e l ca rá c te r "urbano" de 
algunas loca lid ade s. Ahora b ien , la  p re c is ió n  de la s  proposiciones que asuma 
esa d ife re n c ia c ió n  ocupacional v a ria rá  segúb e l grado de d e s a rro llo  de las  
fuerzas p roductivas. Tras una inspección cuidadosa de la s  loca liadades d e l Sur 
d e l Perú se ha estimado conveniente considerar fue ra  de lo  ru ra l a la s  
loca lid ade s donde e l 50 por c ie n to  más de la  PEA se dedica a labores no, 
agríco lasen razón de que éstas absorben a la  gran mayoría de lo s  traba jadores de 
la  re g ión . Es este un p rim er c r ite r io  d e lim ita d o r de lo  urbano.

Indudablemente que todo cen tro  poblado urbano in vo lu c ra  un conjim ito de 
in d iv id u o s  que in te ra c tú a n  a tra vés de dos v ía s  no excluyante: la s  in s titu c io n e s
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y e l sistem a de mercado. Es d e c ir se necesita  de un número de personas que 
perm ita  po r una p a rte , organizarse bajo c ie rta s  normas (y en consonancia con 
determ inadas nociones y  a c titu d e s  para c u n p lir  funciones lo ca le s  y  o tra s  de 
escala mas amplia) y , po r o tra , generar econoraias de aglomeración (aunque sea a 
escala re d u c id a ). Teniendo en cuenta la s  c a ra c te ris tic a s  de la  Región Sur de l 
Perú, se sug iere que la  presencia de unas 2 m il personas in teractuando en un 
espacio f is ic o  reducido p e rm itir la  la  conform ación de in s titu c io n e s  básicas que 
normen la  conducta d e l grupo, como p a rte  de una superestructura mayor, y  la  
generación de requerim ientos básicos de s e rv ic io s  y  de economias elementales de 
aglomeración. Este s e ria  un segundo c r ite r io  de lim dtador de lo  urbano.

Siendo de la  mayor im portancia e l papel que cunple un cen tro  poblado con 
re la c ió n  a su entorno como nodo de intercam bio y  elemento de a rtic u la c ió n  
s o c io in s titu c io n a l (No ajeno a lo s  in te rese s d e l sistema socioeconómico en e l que 
se in sc rib e ) , cabe reconocer que e l mismo le  es con fe rido  como una delegación 
t e r r i t o r ia l  (necesariamente p a rc ia l) d e l poder p o lí t ic o  c e n tra l. En esencia, es 
e l sistem a socioeconómico mayor e l que otorga a lo s  centros la  ca lida d  de núcleos 
de adm in is trac ión  y  comercio, cuyo rango dependerá de l n iv e l p o lí t ic o  y  de la  
in te nc ida d  d e l c a p ita l m e rca n til que se m o v ilice . En e l caso d e l Perú, la  ca lidad  
d e l d is p o s itiv o  p o lí t ic o  a d m in is tra tivo  que asumen lo s  centros, pa rte  desde e l 
d is t r it o  (menor unidad t e r r i t o r ia l  a d m in is tra tiva  d e l gobierno) hasta e l 
departamento, variando escalarmente la  com plejidad de la s  funciones otorgadas. 
Luego de una observación pormenorizada, se lle g ó  a la  conclusión de que en la  
Región Sur la s  tareas p o lí t ic o  a d m in is tra tiva s  adquieren re levancia  desde e l 
n iv e l p ro v in c ia l (segunda d iv is ió n  te r r i t o r ia l)  por que su acción se plasma en 
mayores s e rv ic io s  a la  c o le c tiv id a d , asociándose a una más completa dotación de 
equipamiento básico, para asegurar la s  p rá c tica s  co tid iana s de quienes sostienen 
la  re p re se n ta tiv id a d  d e l aparato d e l Estado. Este c o n s titu ir la  e l te rc e r c r ite r io  
d e lim ita d o r de lo  urbano.

Teniendo como base a lo s  tre s  c r ite r io s  esbozados se procedió a se leccionar 
lo s  centros "urbanos" re su lta n te s  de la  combinación de acfuéllosVS/. E l cuadro 15

75/ La operación s ig u ió  lo s  s igu ie n te s  pasos. Primero se lis ta ro n  todas 
la s  cabeceras p ro v in c ia le s  y  centros poblados de 2 m il y  más hab itan tes con 
sus respectivas poblaciones en 1961,1972 y  1981. Luego se an a lizó  la  
in form ación sobre PEA a g ríco la  en 1961 y  1972 (lo s  datos pe rtin e n te s  a 1981 
no están d isp on ib le s  para todos lo s  casos id e n tific a d o s ) y  se fectuó  un 
nuevo lis ta d o  de loca lid ade s. A l c o te ja r ambas lis ta s  se em itie ron  30 
centros menores de 2 m il h a b itan tes . Mayores d e ta lle s  aparecen en e l anexo
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con tiene lo s  resu ltados de l e je rc ic io  recúLizado, mostrándose lo s  "nuevos" 
ind icadores urbanos para cada departamento. La población urbana re d e fin id a  es 
bastante menor que aque lla  considerada en lo s  censos 76/. Como resu ltado  e l grado 
de urban ización (porcenta je  urbano) de la  re g ión  re s u lta  también más reducido, 
acentuándose la s  d ife re n c ia s  in tra re g io ric ile s . Ahora b ien , la s  tendencias 
observadas no d ifie re n  substancialm ente de aque llas d e c rita s  con a u x ilio  de la  
in form ación censal.

A re c^p a , Tacna y Moquegua, muestran e l más a lto  grado de urbanización, 
sistem áticam ente en la s  tre s  fechas censales y  dan cuenta de más de la  m itad de 
lo s  e fe c tiv o s  urbanos de la  Región. De o tro  lado, m ientras en lo s  años sesenta 
estos departamentos experimentaron lo s  mayores incrementos medios anuales de l 
p rocen ta je  urbano, en la  década s ig u ie n te  sus ganancias se s itu a ro n  por debajo de 
la  media re g io n a l; t a l  ccmportamiento, que obviamente es re p licado  por la  tasa de 
u rban ización, es perfectam ente ca rtpa tib le  con la  evo lución esperada una vez 
trascend ido e l v a lo r 50 de l porcenta je  urbano. Cusco, Puno y Apurimac muestran, 
como s e ria  de esperar, a la  luz  de lo s  antecedentes d isp on ib le s  un panorama 
diam etralm ente opuesto a l exh ib ido por la  zona coste ra . La proporción de la  
pob lación urbana re g io n a l asentada en estos departamentos de c lin a  fuertem ente en 
e l in te rv a lo  censal (de 49.1 a 41.1 por c ie n to  en 1961 y 1972, respectivamente) 
para recuperarse levemente después (42.0 por c ie n to  en 1981), s itu a c ió n  esta que 
se debe únicamente a l aumento de la  población urbana de Puno. Los porcentajes 
urbanos de lo s  departamentos serranos se mantienen beistante reducidos a lo  la rgo  
de todo e l periodo d e l estud io , especialmente T^urimac, aunque muestran un 
incremento su p e rio r a la  media re g ion a l en e l ú ltim o  in te rv a lo  in te rce n sa l. Como 
en esta pob lación" urbana" re d e fin id a  tie n e  una ponderación a lta  lo s  núcleos de 
mayor tamaño no es de sorprender que, dadas Icis tendencias concentradores 
cementadas en la  sección presendente, sus tasas de crecim iento  y  sus DCUR sean 
bastante superiores a la s  encontradas a l u t i l iz a r  la  d e fin ic ió n  censal.

S i b ien  la s  observaciones a n te rio re s  no d ifie re n  mayormente de lo  dicho 
acerca de la  ut±)anización d e s c rita  con lo s  datos censales, t a l  vez la  d ife re n c ia  
más no tab le  corresponda a l c la ro  predom inio "no urbano" en la s  poblaciones de la  
Región Sur. No obstante que e l porcen ta je  urbano (re d e fin id o ) se eleva de un

76/En todo caso e l número de de centros in c lu id o s  en este e je rc ic io  se 
mantuvo constante durante e l periodo 1961-1981 a f in  de f a c i l i t a r  la s  
comparaciones; se tra ta  de un conjunto to ta l de 30 cen tro  urbanos.
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Cuadro 15

REGION DE PERU: INDICADORES DE LA POBLACION URBANA REDEFINIDA POR DEPARTAMENTOS,19il,1972 Y 19S1

D E P A R T A N E N T 0 S Total
Apuriaac Arequipa Cusco H.deDios Moquegua Puno Tacna Region

1961
Población Urbana (nuaeros Absol.) 13727 165499 117360 3518 17981 75968 27499 421552
Población Urbana (Distr.Relat.) 3.3 39.3 27.8 0.8 4.3 18 6.5 i 00
Poblac. no UrbanalNus. Absol.Ì 274496 2233S2 494612 11372 33633 610292 38525 1686312
Poblac. no Urbana (Distrib.Relat.1 16.3 13.2 29.3 0.7 2 ó L , ¿ 2.3 100
Porcentaje Urbano (PUi 4.7 42.6 19.2 23.6 34.8 11.1 41.7 20

Fobiacio«Urbana (Nuaeros Absol.1 17543 336954

Ü Z 2

1666B1 5309 38197 120367 54540 741596
Población Urbana (Distrib, Relat.) 2.4 45.4 22.5 0.7 5.2 16.2 7.6 100
Poblac. no Urbana (Nua. Absol.) 291065 192612 548556 15995 36273 655806 38904 1779211
Poblac. no Urbana ¡Distr. Relat.) 16.4 10.8 30.8 0.9 1.9 36.9 T TÍL i i . 100
Porcentaje Urbano (FU) 5.7 63.6 23.3 24.9 51.3 15.5 59.2 29.4
Incresento Medio Anual del PU 1.3 3.7 1.7 0.5 3.6 3.1 3.2 3.5
Tasas de Crecis.de la Poblacio'n 
urbana 1961-1972 n'D r lí *. • J 65.1 32.1 37.7 68.9 42.1 65.9 51.7
Tasas de Crecía, de la Población 
no Urbana 1961-1972 5.4 13.4 P.5 31.2 6.9 6.6 0.9 4.9
DCUR i ¡ 17.1 51.7 22.6 6.5 62.1 35.5 65.1 46.8
Tasas de Urbanización b/ 17.7 36.7 17.7 4.6 35.5 30.5 32.1 35.3

Población Urbana ÍNua, Absol.) 26473 486927

i981

252555 12693 60227 197117 97130 1133122
Poblacidn Urbana (Distrib. Relat.) 2.3 43 22.3 1.1 5.3 17.4 8.6 100
Poblac. no Urbaba ÍNua. Absol.) 296873 219653 579949 20314 41383 693141 45955 1897268
Poblac. no Urbana (Distr. Relat.) 15.6 11.6 30.9 1.1 2.2 36.5 2.4 100
Porcentaje Urbano (PU) 8.2 68.9 30.3 38.5 59.3 22.1 67.9 37.4
Incresento Medio Anual del PU 3.9 0.8 2.9 4.8 1.6 3.8 1.5 2.6
Tasas de Crecía, de la Población 
urbana 1972-1981 45.1 40.4 45.6 95.7 49.9 54.1 59.4 46.5
Tasas de Grecia, de Poblacio'n 
no Urbana 1972-1981 T 0i. ■ * . 14.4 6.1 26.2 14.5 6.1 18.3 7.1
DCUR a/ 42.9 25.9 39.5 69.5 35.5 47.9 41.1 39.4
Tasas de Urbanización 39.9 8.8 28.8 47.8 15.9 38.9 15.1 26.4

Fuente: Anexos del Cap. 4
i !  Calculada coao la diíerencia entre las tasas de creciaiento de las poblaciones urbana y no urbana 
b/ Calculada coso la tasa de creciaiento aedio anual del porcentaje urbano.
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q u in to  de la  población to ta l en 1961 a poco más de 37 en 1981, su coiTplemento 
sigue siendo evidentemente m a yo rita rio .

6. la s  Ciudades de la  Región Sur d e l Perú: Poblaciones, E structu ras Funcionales 
e In te rre la c io n e s  Espaciales

En la  lite ra tu ra  sobre la  m ateria  pa rece ria  e x is t ir  concenso acerca de l 
hecho que la s  ciudades constituyen la  m anifestación más cotrp le ja  y  acabada de l 
proceso de urban ización. Normalmente la  voz ciudad se usa con e l s ig n ific a d o  de 
una pob lación grande, "que en lo  antiguo gozaba de mayores preem inencias que las  
v illa s " ? ? /.  Pera una ciudad no es una mera aglomeración de in d iv id u o s , e d ific io s  
y  a c tiv id a d e s ; por sobre todo, representa un campo de in te ra cc ió n  de ind iv iduos 
in s e rto s  en grupos soc ia les que se a rtic u la n  de modo c o n flic t iv o , en obediencia a 
posic iones e in te reses que encieraan oposiciones. A su vez, esta a lta  
in te ra c c ió n , que combina e l antagonismo con la  complementación, obedece, en sus 
ra ice s  fundamentales, a lo s  modos de organización s o c ia l de la  producción. En 
este sen tido , po r encima de la  d iv is ió n  t e r r i t o r ia l  d e l tra b a jo  en tre  carpo y 
ciudad, en esta ú ltim a  la  e sp e c ifica c ió n  y  la  ca rp íe jid a d  de la s  tareas 
in vo lu c ra  una d iv is ió n  s o c ia l y técn ica  d e l tra b a jo . No obstante lo  a n te rio r, con 
frecuencia  se a d v ie rte  que la s  activ idades económicas de una ciudad , obedecen a 
la  asignación de c ie rto s  ra le s  dentro d e l sistem a naciona l (y urbano) de 
producción en concom itancia con la  perpetuación y conso lidación de orden 
socioeconómico irrperante.

Desde la  perspectiva  adoptada, la s  ciudades de la  Región Sur han surgido y 
se han desenvuelto para c u n p lir  c ie r ta  funciones que le s  han sido con feridas, de 
manera e > p )lic ita  o i r p l ic i t a .  A s i, Cusco tro c ó  e l papel fundamentalmente 
p o lit ic o -a d m in is tra tiv o  que le  o torgara id e n tid a d  en e l periodo incás ico  por e l 
de cen tra  de apoyo com ercial y  de s e rv ic io s  a la  a c tiv id a d  minera de su entorno 
durante la  época c o lo n ia l. Arequipa y  Puno emergieran también en la  co lon ia  como 
núcleos de sostén a la  m ineria  para luego co n ve rtirse  en d is p o s itiv o s  de respaldo 
a la  a g ric u ltu ra  y , en e l caso de la  prim era ciudad, en sede de activ idades 
in d u s tr ia le s  ? 8 /; lo s  orígenes de Abancay y  Tacna no d ifie re n  de aquellos que

??/ Real Academia Española, D icc iona rio  de la  Lencaia Española (Madrid,Ed. 
Espasa-Calpe S .A ., 1970,XIX e d .), p. 307

78/ A fin e s  d e l s ig lo  XIX Arequipa se c o n v ir tió , en e l p r in c ip a l centra 
acopiador de lana y  paso ob ligado de la s  mercaderías manufacturadas que se 
iirpo rtab a  -aunque restring idam ente - en la  Región, condiciones que le
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d ie ron  lu g a r a Arequipa y  Puno, pero sus evoluciones p o s te rio re s  m iestran sendas 
d ife re n te s . A fin e s  d e l s ig lo  XIX, con la  expansión de la  producción de la  lana, 
surgen S icuan i y  J u lia c a , como puntos nodales en e l espacio andino; en ta n to  que 
noquegua es estab lec ida  en la  costa para c u n p lir  funciones a d m in is tra tiv a s ; l io  y 
M oliendo, de más re c ie n te  data, se d e sa rro lla n  cono puertos de la  Región.

S i b ie n  lo s  elementos a n te rio re s  son de u t ilid a d  para catprender las  
variadas h is to r ia s  urbanas, aparentemente la s  transform aciones experimentadas por 
la  form ación s o c ia l peruana después de la  Segunda Guerra M undial, proporcionan 
lo s  antecedentes más d ire c to s  de la s  funciones que actualm ente despliegan la s  
ciudades de la  reg ión . Aquellas' transform aciones se encuentran asociadas a una 
c re c ie n te  penetración de formas de producción c a p ita lis ta  que, s i b ien  coexisten 
funcionalm ente con o tra s  de porducción m e rca n til sim ple, adquieren un ca rácte r 
hegemónico en la  economia d e l pa is  y de la  reg ión , en pau rticu la r. Son estas 
cpndiciones la s  que contribuyen a una re d e fin ic ió n  de l papel fu n c io n a l de la s  
ciudades y , a l hace rlo , coadyuvan a cambios en la s  modalidades de e s tra tific a c ió n  
s o c ia l que se m an ifies tan , como c a ra c te rís tic a  c e n tra l, en e l afianzam iento de 
lo s  segmentos lo ca le s  de la  burguesía y  en una c re c ie n te  presencia de los  
asa lariados (manuales y no manuales), a s i como en la  p e rs is te n c ia  de m ú ltip le s  
e s tilo s  de autoempleo que nutren la s  f i la s  d e l llamado secto r "in fo rm a l" urbano y 
m otivan una in p o rta n te  "urban ización p o p u la r".

Con e l ob je to  de a n a liz a r e l papel predominante de la s  ciudades de la  Región 
Sur, se ha inspeccionado la  d is tr ib u c ió n  de la  PEA en tre  ramas de a c tiv id a d . 
Aunque, como ha quedado demostrado en e l C ap itu lo  1, la s  p roductiv idades medias 
s e c to ria le s  -y  seguramente la s  que se presentes a l in te r io r  de cada se c to r- 
d ifie re n  considerablem ente, se estim a que la  fisonom ia de la s  especia lizaciones 
de la s  personas in se rta s  en e l proceso de producción de bienes y  s e rv ic io s , 
proporciona ind icadores re levan tes para destacar la s  funciones urbancis 79 /. Del 
con junto de 30 centros "urbanos" (re d e fin ic ió n  de l c r ite r io  censal) se han 
seleccionado la s  d iez "ciudades" que ocupan la s  p rin c ip a le s  posiciones 
je rá rq u ica s  en 1981 y  cuyos datos básicos aparecen en e l cuadro 16. Puede 
observarse que en aquel año, todas estas ciudades te n ia n  más de 20 m il

pe rm itie ro n  i r  desplazando a Cusco de la  prim era je ra rq u ia  urbana d e l Sur 
de l Perú.

79/ Aunque este enfoque es d is c u tib le , en térm inos d e l a n á lis is  económico 
e s tr ic to , posee plena v ig e n c ia  en cuanto concierne a la s  activ idades de la  
población,que proporcionan e l sustento d ire c to  a la s  fa m ilia s .
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h a b itan tes , con la  so la  axcepción de Abancay; la  ún ica c a p ita l de departamento 
om itida  de la  nómina es Puerto Maldonado (Madre de Dios) en v ir tu d  de su reducido 
tamaño.

Del con junto de la s  d iez ciudades, la  m itad se s itú a  en e l área costera y  e l 
re s to  en la  zona andina; lo s  departamentos de Arequipa, Cusco, Moquegua y  Puno 
aparecen representadas po r dos centros urbanos, m ientras que la s  restantes 
(Abancay y  Tacna) fig u ra n  só lo  con sus ca p ita le s  (Véase mapa 4) . Estas diez 
ciudades' dan cuenta de la  mayor pa rte  de la  población "urbana" re d e fin id a , 
condic ión que se incrementa a lo  la rg o  de l tie rrpo  80 /. S i se observa la  evolución 
de la  je ra rq u ía  de esta red de ciudades durante e l periodo 1961-1981, se aprecia 
que la s  tre s  prim eras se han mantenido incólumes en sus rangos; e lla s  representan 
un poco más de la  m itad de la  población "urbana" re g io n a l a l comienzo y 
concentran cerca de la s  dos te rce ra s partes de ésta a l f in a l.  Arequipa y Tacna 
han logrado peso re la tiv o , aunque como lo  muestran sus respectivas tasas de 
incremento este fenómeno fue meis marcado en lo s  años sesenta, especialmente en e l 
caso de Arequipa; Cusco, en cambio, ha e>diibido un menor dinamismo, que en pa rte  
recupera en la  década de setenta. Menos estab le  se aprecia la  je ra rq u ia  a p a r t ir  
de cua rto  rango. En e fe c to . Puno y Ju lia ca  tro can  posiciones (en tre  la  cuarta y 
la  qu in ta ) en v ir tu d  d e l más sostenido incremento ejq^erimentado por esta ú ltim a . 
M ientras, l io  asciende desde e l octavo a l sexto puesto, evidenciando su elevado 
ritm o  de crec im ien to ; su congénere p o rtu a rio . Moliendo d e c lin a  desde aquel luga r 
hasta e l que antiguamente detentaba l io .  Moquegua, que ocupaba e l ú ltim o  eslabón 
en la  je ra rq u ia  asciende hasta e l séptimo, m ientras que S icuan i es desplazada de 
esa p o s ic ió n  para b a ja r a la  novena. Por ú ltim o , Abancay decae desde e l luga r 
nueve y queda relegada a l tramo f in a l de la  je ra rq u ia .

T a l como se ha sugerido, lo s  cambios en la s  d isposic iones je rá rq u ica s  
responden, de modo inm ediato, a l coitportam iento de la s  tasas de crecim iento de 
la s  ciudades. Como s itu a c ió n  general de l periodo de v e in te  años que se ha 
considerado, surge con c la rid a d  que lo s  núcleos más dinámicos han s ido  l io  y 
J u lia c a , que ca s i cuadruplican sus poblaciones en aquel lapso. Les siguen en 
dinamismo. Tacna y Arequipa, con tasas medias cercanas a 60 por itü.1; a

80/ En e fe c to  la  población to ta l de estas ciudades en 1961 alcanza a 
345090 personas, es d e c ir a l 81.9 por c ie n to  de lo s  hab itan tes "urbanos" 
(re d e fin ic ió n  d e l concepto censal) de la  reg ión , 20 años más ta rde  la s  
c ifra s  eran 995446 y  87.8 por c ie n to  respectivam ente. En este ú ltim o  año la s  
d iez ciudades mayores representaban e l 32.9 po r c ie n to  de la  población 
re g io n a l.
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cxintinuación vienen Mcquegua y  Puno, cuyos in d ice s  de incremento, si-^jeran lo s  50 
po r la il.  Bastante menos dinámicas han s ido  leis evoluciones de Cusco y  Abancay, 
que en todo caso más que du p lican  e l número de sus e fe c tivo s  en e l pe riodo ; por 
ú ltim o  S icuan i y  Moliendo inuestran lo s  menores increm entos. Ahora b ien , s i se 
consideran lo s  coirportam ientos e jd iib idos en lo s  dos periodos in te rcensa les, se 
aprecia  que l io ,  Ju lia c a  y  Tacna, han te n id o  tra y e c to ria s  bastante s istem áticas 
po r encima de la s  medias de crecim ien to  de la s  ciudades; Moquegua, a su vez, se 
ha colocádo po r debajo de aquellos promedios, m ientras que Puno ha seguido una 
evo lución s im ila r a la  d e l con junto to ta il. Las o tra s  c inco ciudades, muestran 
fluc tu ac ion es fácilm ente  p e rce p tib le s  en e l Cuadro 16, llamando la  a tención la  
pérdida d e l dinamiesmo de Arequipa durante lo s  años setenta y  e l incremento de 
S icuani en ig u a l decenio. En suma pa rec ie ra  ser que, como un todo, la s  ciudades 
costeras tienden a con tar con tasas de aumento mayores que sus contrapartes 
serranas; ta l  a firm ación  queda realzada po r lo s  va lo res medios de periodo 1951- 
1981, aunque re s u lta  parcia lm ente con tra rrestada  por lo s  im portantes ritm os de 
expansión ejdnibidas por Ju lia c a  y  Puno, y la  d e c lin a c ió n  re la tiv a  de mvollendo.

Una manera de eva luar e l grado de concentración de la  población de la s  
ciudades de la  reg ión cons is te  en la  a p lica c ió n  de la  iregla d e l rango y tamaño, 
cuyo exponente suele ser usado para m ostrar qué ta n to  se a le ja  la  d is tr ib u c ió n  
observada respecto a la  norma contenida en la  re g la . Los resu ltados obtenidos 
ind ica n  que s i b ien , aumenta la  concentración en la s  ciudades mayores, 
básicamente en Arequipa, durante e l p rim er lapso in te rce n sa l, en e l segundo 
ocurre una leve atenuación 81 /. Aparentemente, lo s  patrones de incremento 
observados en lo s  tramos interm edios de la  je ra rq u ía , en tre  lo s  lugares te rce ro  
y sexto (Tacna, Ju lia c a , Puno e l io )  se ria n  la s  responsables de estas presiones 
opuestas a la  p rim ada . En cambio, e l ritm o  de aumento de la s  ciudades más 
pequeñas (M oliendo,S icuani y  Abancay) es bastante ba jo  cono para suponer que la s  
mismas pudieran haber colocado en en tred icho la s  pautas concentradoras.

A l observar lo s  datos sobre la  d is tr ib u c ió n  re la tiv a  de la  PEA en tre  ramas 
de a c tiv id a s  llamia la  atención que la s  ac tiv id ade s ag roextractivas absorben una 
p a rte  no despreciable de la  fuerza de tra b a jo  de la s  ciudades. E llo  es cuadro 16

81/ Los va lo res que asume e l exponente "z ” en la  re la c ió n  Ck=Ci  son lo s  
s ig u ie n te s : 1.28 en 198 1, 1.40 en 1972 y 1.38 en 1981. D e ta lles de lo s  
cá lcu lo s  aparecen en elanexo. Con re la c ió n  a la  ^medida u tiliz a d a , v . , en tre  
o tro s ,A rria g a , Eduardo, "J ^ lic a c ió n  d e l ín d ice  de Concentración de G in i en 
e l A n á lis is  de la  d is tr ib u c ió n  de ciudades", en Notas de Población. Año 5, 
No. 14 (Agosto, 1977),pp 13-23.
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especialm ente n o to rio  e n tre  Icis más peqaeñas. A s i, en S icuan i eilrededor de una 
te rc io  de sus a c tivo s  se deseitpeñan en labores agropecuarias y  en Abancay éstas 
absorben a cerca de xana qu in ta  p a rte  de su PEA; de o tro  lado, lo s  elevados 
porcen ta jes invo lucrados en e l rvobro 1 en Moliendo e l io ,  coirprenden 
p rinc ipa lm en te  ta reas asociadas a la  Pesca. También en Moquegxoa la s  fxinciones 
agropecuarias de su entorno involucoran a xana po rc ión  in p o rta n te  de sxos a c tivo s . 
S i b ie n  se re g is tra  xana dism inución de la  in c id e n c ia  de esta rama en e l periodo
1972-1981, todavia  sigue teniendo xana figxoración destacada a l f in a l de aquel 
in te rv a lo  in te rce n sa l. Por otoia paorte, la  m ine ria  juega una papel no tab le  en la  
estoructura d e l enpleo en Moquegxoa y  Tacna. Descontadas la s  faenas mineras y 
pesqueras, la  agricxaltxira sigue siendo e l á itb ito  la b o ra l en e l que traba jan  
nxomerosos pobladores c ita d in o s . Ahora b ien , sebe señalarse que este fenómeno 
asume c a ra c te rís tic a s  d ife renc iadas en tre  la  zona costera y  la  serrana; en la  
prim era se tra ta  en gran medida de personas que están invo lucradas como 
asa lariados de enpresas a g ríco la s , m ientras que en la  segxonda cab ria  pregxontarse 
s i e l medio xarbano opera como xana suerte de "re fu g io " para pequeños productores 
de la s  zonas cirxnondantes 82/

P a rtic u la r cau te la  ha de tenerse a l inspeccionar la  inform ación re la tiv a  a 
la  rama in d u s tr ia l. En r ig o r  este es bastante heterogéneo, pero no solamente 
corrprende a estab lecim ientos fa b r ile s  modernos, con cxlta te c n ific a c ió n  y  elevado 
c o e fic ie n te  c a p ita l tra b a jo , sino también xana m u ltip lic id a d  de formas 
aortesanales y  d iversos ta lle re s  de reparación. A s i, entonces, e l secto r 
manxofactxorerxa pa rec ie ra  ea d iib ir con pa rticxo la r fuerza la  in te rp e n e tra c ió n  de 
modalidades c a p ita lis ta s  "avanzadas" de prxxlucción con o tra s  de prxoducción s in p le  
de mercancias en que predcomirxan e s tilo s  tecno lóg icos bastante tra d ic io n a le s . Se 
pe rc ibe , en todo caso, que duorante e l periodo de estud io  tierode a d e c lin a r e l 
enpleo in d vo s tria l, sitxoación que e s ta rla  asociada con la  sxastitución, en e l 
consumo de lo s  productos aatosarxales por bienes manufactxorados en la  propia 
reg ión  o "iirpoortados" desde e l e x te rio r de la  misma. Las rig id e ce s  d e l meocado 
in tra rre g io n a l configxoran xana demarda de escasa e la s tic id a d  que lim ita  la s  
p o s ib ilid a d e s  de a lcanzar economias de escala y , po r lo  mismo, no sorprende que

82/ A su la b o r primoondicil como prxoductores agropecuarios añaden, en la s  
ciudades, labores de s e rv ic io s  y  comercio que le s  perm iten increm entar sxos 
ingoresos ; esto  pudieora coomesponder a xana suerte  de e s tra te g ia  gradu l de 
in se rs ió n  en elmedio xrcbano. Por lo  demás, dada la  paractica de lo s  censos de 
fa c to . es pocbable que en algxonas ciudades estos a c tivo s  de la  agricu ltxora 
constitx iyan p a rte  de la  "pob lación flo ta n te " .
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lo s  bienes que proceden desde fue ra  de la  re g ión  puedcin generarse a costos 
u n ita r io s  menores y  desplacen a lo s  artesanciles.

Los elementos ind icados deben tenerse presentes cuando se observen la s  
proporciones inp o rta n te s  de la  PEA en in d u s tr ia  que exhiben S icuani y  Abancay, 
ciudades carentes de equipamiento m anufacturero como ta l.  A su vez la  elevada 
c if r a  de Ju lia c a  aparece exp licada po r la  lo c a lid a c ió n  en aque lla  ciudad de una 
p la n ta  de cemento y  una errpresa productora de bebidas gaseosas, a s i como por un 
am plia gaima de artesanicis, especialmente de te jid o s  de lana. En l io  la  in d u s tria  
se c ircu n sc rib e  a la  re fin e r ía  de cobre y  a l procesamiento de derivados de la

'I
pesca. Dadas estas condiciones, Arequipa aparece como e l núcleo in d u s tr ia l de 
mayor g ra v ita c ió n  y  de más a lta  d iv e rs ific a c ió n . En e fe c to , se tra ta  de la  ciudad 
que cuenta con la  in fra e s tru c tu ra  más apropiada que requ ie re  la  in d u s tria , ha 
gozado de amparos tr ib u ta r io s , dispone de fuerza de tra b a jo  c a lific a d o  y cuenta 
con la  mayor masa de ingreso de la  re g ión . Tales c ircun s tan c ias , a la s  que se 
añade su ca lid a d  de punto de entronque de la s  v ía s  interm odales que recoinren la  
reg ión  y  de cen tro  de acopio de m aterias prim as, han otorgado a Arequipa la  
ca lid a d  de ciudad con "ven ta jas com parativas" para la  in d u s tria . Más aún, la  
la b o r de l Estado, en su esfuerzo de scen tra lizad o r de lo s  años setenta , d ió  lu g a r 
a que esta ciudad, la  segunda en tamaño d e l pa ís , adquiera una condición de 
p r iv ile g io  como "centix) compensatorio" de la  m e tróp o li nacional (Lima) .

Parte im portante d e l contingente de la  PEA urbana no log ra  concentrar 
in se rs ió n  en lo s  empleos productivos c a p ita lis ta s  "fo rm a les", debiendo autocrear 
sus prop ias activ idades en e l llamado se c to r " in fo rm a l", a través d e l cuad. se 
in te g ra  subordinadamente a la s  formas dominantes. En e fe c to , la  gran expansión 
que m an ifiestan  e l comercio y  lo s  s e rv ic io s  en la s  ciudades s in  duda alguna se 
asocian con la  c re c ie n te  im portancia que adquieren lo s  llamados traba jadores 
independientes (columnas cua tro  de la  d is tr ib u c ió n  de la  PEA según ca tegoría  de 
ocupación). Obviamente no todos lo s  s e rv ic io s  o e l comercio adoptan ta le s  
c a ra c te rís tic a s , aunque se reconoce que gran p a rte  d e l intercam bio a l por menor, 
que absorbe la  m:iayoria de lo s  a c tivo s  d e l sec to r, se re a liz a  en forma
am bulatoria y  en ín fim a  esca la, comprendiendo e l llamado "contrabando horm iga", 
especialmente en J u lia c a  S icuan i y  Tacna, aunque también alcanza a Cusco y 
Arequipa. De la  observación d e l Cuadro 16 es fá c il desprender que la  
in term ediación com ercial se acrec ien ta  notablemente en e l periodo observado a miás 
d e l 15 po r c ie n to  de la  PEA en s ie te  de la s  d iez  mayores ciudades.
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Un agente de im portancia en la  "u rban izac ión  de la  econcraia" regioncü. ha 
s ido  e l Estado, durante la  prim era m itad de lo s  años setenta se produjo una 
sub stan c ia l a itp lia c ió n  d e l apairato b u ro c rá tico  o f ic ic il que, en tre  o tro s  e fectos, 
d ió  lu g a r a una am pliación de lo s  e s tra to s  medios de empleados (vease la s  
columnas tre s  de la  d is tr ib u c ió n  de la  PEA según ca tegoría  de ocupación), con 
todo su c o rre la to  de nuevas demandas de bienes y  s e rv ic io s . A l asumdr un papel 
más a c tiv o  en la  conducción de la  economia, es Estado no só lo  in tro d u jo  cambios 
en la s  e s tru c tu ra s  a g ra ria s , o rie n tó  inve rs iones hacia la  in d u s tria  re g ion a l y 
d e n s ific ó  la s  in fra e s tru c tu ra s  básicas para la  producción y  la  población, sino 
que extendió considerablemente lo s  elencos fu n c io n a rio s  de sus re p a rtic io n e s . S i 
b ien  este proceso parece haber re v e rtid o  y  fundamentalmente hacia Arequipa, 
convertida  en sede de a d n iin is tra c ión  re g io n a l 83 / , pa rticu la rm en te  fue 
adquiriendo cuerpo en la s  demás ca p ita le s  de departamento. Aunque en grado menor 
que en Arequipa no deja de ser im portante e l hecho de que ciudades de coirte 
" tra d ic io n a l" , con e struc tu ras productivas p re in d u s tria le s , hayan encontrado gran 
p a rte  de su dinam ización económica en la  am pliación de lo s  sectores 
b u ro c rá tico s , en la  imedida en que la s  remuneraciones pe rc ib idas por estos 
representaban una forma de "devolución" o f lu jo  de re to m o  desde e l gobierno 
c e n tra l, de p a rte  de lo s  ingresos captados en la  re g ión , s itu a c ió n  p e rce p tib le  
especialmiente en Cusco y Puno, en menor grado en Abancay y  Moquegua.

En v ir tu d  de lo  apuntado, no re s u lta  sorprendente a p re c ia r que la s  se is 
c a p ita le s  departamentales se d is tin g u ie ra n  po r que más de 25 por c ie n to  de la  PEA 
en 1972 y más de un te rc io  de éste en 1981 se ub icara  en e l secto r de lo s  
s e rv ic io s ; en la s  demás ciudades e l peso de esta  rama en m ateria de empleo es 
bastante menor. Ahora b ien , la  irrp o rta n c ia  de la s  acciones d ire c ta s  d e l Estado 
p e rs is te  durante la  segunda matad de lo s  años se ten ta , só lo  que ahora asume un 
c a rc te r d ife re n te . Se habia cerrado e l c ic lo  de la s  reform as y  e l crecim iento de l 
aparato p ú b lico  c e n tra l era iro tiv o  de una profunda "ra c io n a liza c ió n  
a d m in is tra tiv a " a tra vés de una d e sce n tra liza c ió n  de la s  activ idades púb licas, 
tra n s firié n d o s e  funciones a la s  regiones. E l proyecto de descen tra lizac ión  tuvo 
una fugaz e x is te n c ia  y  se ita te r ia liz ó  en la  implementación de Organisimos 
Regionales de D esa rro llo  (ORBES), que luego de una v id a  efiitvera, cedieron lu g a r a 
la s  delegaciones departamentales (Corporaciones Departamentales de D esa rro llo -

83/ Esta ciudad s ir v ió  de as ien to  d e l Organismo de D esa rro llo  de l Sur 
(ORDESUR), agencia re g io n a l de p la n ific a c ió n  con la b o r e je c u tiv a  sobre lo s  
s ie te  departamentos de la  Región Sur d e l Perú.
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OODE). S i b ien  esta atom ización de la s  in s titu c io n e s  d e l Estado le s  re s tó  
e fic ie n c ia  op e ra tiva , su iitpa cto  sobre leis cabeceras departanventales fue 
im portante en m ateria  de empleo 84/. Esto re s u lta  de especicil s ig n ific a c ió n  en 
momento h is tó r ic o  en e l que la  economía naciona l ingresó a un proceso de tip o  
recesivo  (a p a r t ir  de 1978) y  cuando la  dinámica de creación de puestos de 
tra b a jo  ejqserimentó una aguda con tracción.

Un se c to r bastante am plio aparece id e n tific a d o  como la  rama 6 de la  PEA, se 
tra ta  funtamentalmente d e l tra n sp o rte  y  la  construcción. Como s e ria  de esperar, 
e l tra n sp o rte  cúLcanza especial.^ im portancia en lo s  puertos de Moliendo e l io ,  
aunque en e l ú ltim o  se produce una v io le n ta  caida derivada de l térim ino de la s  
obras de construcción d e l puerto  y  la  re fin e r ía . Tampoco debe o m itirse  e l hecho 

de que urallendo ve mermada su s ig n ific a c ió n  como tra d ic io n a l vá lvu la  p o rtu a ria  
de la  reg ión  y  de B o liv ia  por e l nuevo puerto  de M atarani; eisí comio por la  
p a u la tin a  s u s titu c ió n  d e l cabota je m arítim o por e l de ca rre te ra . Arequipa afianza 
en e l periodo de lo s  años 70 su ca lid a d  de cen tro  nodal de tra nspo rte  te rre s tre  
de la  reg ión , función en la  que es secundado por e l Cusco en e l in te r io r  andino 
(benefic iado también por un irp o rtc in te  f lu jo  tu r ís t ic o )  . Puno tie n e  la  ca lidad  de 
núcleo portucorio la cu s tre  que, através d e l Lago T itic a c a , mantiene lazos de 
comunicación con B o liv ia .

En m ateria  de ca tegoría  de ocupación ya se ha comentado la  a lta  y 
generalizada in c id e n c ia  de lo s  traba jadores independientes. Las mayores 
frecuencias se adv ie rten  en la s  ciudades de S icuan i, Ju lia ca  y  Abancay, m ientras 
que la s  más bajas se encuentran en l io .  Arequipa, Tacna y  Puno. 85/ Aunque la  
p a rtic ip a c ió n  en estas formas de empleo es c re c ie n te  en ca s i todas la s  ciudades 
especialmente en Abancay, e lla  se amdnora ostensiblem ente en Moquegua, a la  par 
que aumenta e l empleo en s e rv ic io s , a s í como en Puno. Las categorías de empleados 
y  obreros podrían agiruparse para form ar un ín d ice  de asa lariados que da ría  una 
magen bastante d ife re n te  a la  de lo s  traba jadores independientes. En e fecto , 
aquel in d ice  alcanza sus mayores va lo res  en tre  la s  ciudades con estructu ras 
p roductivas más "modernas", ccmo l io .  M oliendo, Tacna, Arequipa y  Puno.

84/ Con e l re to m o  a formas p o lít ic a s  c iv ile s , centradas en un modelo 
demxDcrático lib e r a l,  se im pusieron lo s  preceptos ideo lóg icos co n tra rio s  a l 
intervencionismxD e s ta ta l en la  econcmia, adoptándose la  premisa d e l " lib re  
juego de la s  fuerzas de mercado".

85/ Obsérvese que e l "autoempleo" in vo lu c ra  a más de un te rc io  de la  PEA en 
S icuan i, Abancay, J u lia c a  y  Cusco y  que, con excepción de l io ,  da cuenta 
de más de un cua rto  en la s  demás ciudades.
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Finalm ente lo s  traba jadores d e l hogar se muestran más frecuentes en leis ciudades 
que son ca p itc ile s  de depeu±amento.

La d is tr ib u c ió n  de la  PEA según grandes grupos de ocupación muestra una 
fisonom ia sim ileu: a la  que se desprende de leis e s tru c tu ra s  según rama de 
a c tiv id a d  y  categorías de ocu^jación 86/ En general la s  ciudades que se 
desempeñan ccsno cabeceras departamentciles (Arequipa, Cusco, Abancay, Tacna, Puno 
y  Moquegua) cuentan con proporciones mayores de p ro fe s io n a le s , técn icos, 
fu n c io n a rio s  p ú b lico s , d ire c to re s  y  gerentes. A su vez mientreLS lais ciudades más 
pequeñas (S icuan i, Moliendo, Abancay, Moquegua e lio )  muestran más a lto s  
porcen ta jes de traba jadores eja lo s  sectores p rim a rio s , lo s  mayores exhiben 
in c id e n c ia s  superiores d e l personal a d m in is tra tivo , com erciantes, traba jadores de 
lo s  s e rv ic io s  y  o tro s  (Arequipa, Cusco, Tacna, J u lia c a  y  Puno) . Por ú ltim o , en 
Arequipa, Tacna, J u lia c a , l io  y  Moquegua se hacen mayores a lo s  porcentajes de 
traba jadores no a g ríco la s .

De esta manera, tomando en cuenta lo s  antecendentes sum in istrados, se ha 
constru ido  una tip o lo g ía  fun c iona l básica de la s  ciudades de la  reg ión , que 
aparece en e l diagrama d e l mapa 4. Ind iscu tib lem en te , la  ciudad de Arequipa, con 
funciones d iv e rs ific a d a s , se yergue como e l núcleo c e n tra l de la  región, 
e je rc iendo  un impacto sobre todo e l te r r ito r io  m erid iona l d e l p a is , a rticu la n d o  
internam ente a l re s to  de lo s  centros urbanos y  comandando la s  re laciones 
externas. Su rango demográfico, incen tivado por la  m igración in te rn a , se h a lla  
estrechamente corre lacionado con su po s ic ió n  je rá rq u ic a  dentro  de la  economia 
re g io n a l, aunque hay in d ic io s  para sospechar que su e fe cto  de p o la riza c ió n  se ria  
mayor en esta  ú ltim a  dimensión que lo  sugerido por su grado de concentración de 
población. En e fe c to , es e l as ien to  de la  mayor paorte de la  in d u s tr ia  d e l sur de l 
Perú, siendo además su mayor cen tro  com ercia l, fin a n c ie ro , a d m in is tra tivo  y  de 
s e rv ic io s , a la  vez que muy im portante núcleo m inero y  de tra n sp o rte . Contiene 
una a lta  p roporción de traba jadores asa lariados que presumiblemente disponen de 
un ingreso medio su p e rio r a l que se re g is tra  en la  miayoria de la s  demás ciudades.

Tras Arequipa se s itú a n  dos ciudades que e jercen e l papel de subcentros de 
alcance re g io n a l, se tra ta  d e l Cusco y  Tacna. E l prim ero opera como d is p o s itiv o  
económico fundamental d e l e je  andino, constituyendo la  mayor de la s  ciudades

86/ Los datos básicos aparecen en e l Anexo. Hubiera s ido  d e l mayor in te ré s
con ta r con datos desagregados de la  d is tr ib u c ió n  de la  PEA según grupos de 
OCTjpación pues e llo  es un re q u is ito  básico para una d e fin ic ió n  más precisa  
d e l p e r f i l  de la s  funciones urbaneis y  de Icis modalidades de 
e s tra tif ic a c ió n  s o c ia l imperantes en cada ciudad.
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serrancis. Su estractura de actividades también posee un carácter diversificado, 
aunque el comercio y los servicios han relegado al sector industrial a una 
posición secundaria mientras que el transporte ocnjpa un papel de importancia. La 
actividad turística le confiere una posición de privilegio dentro del Perú. En 
virtud de la eilta incidencia de los trabajadores independientes, que alcanzan 
proporciones poco menores que los ascilariados, existen indicios para sospechar un 
comportamiento bastante heterogéneo de su estructura productiva, con presencia 
importante de las formas de producción simple de mercancias. Con tasas de 
crecimiento bastante elevadas Tacna se aproxima gradualmente al tamaño 
demográfico del Cusco; no obstante su menor efecto de irradiación espacial, capta 
parte importante de los emigrantes andinos, especieilmente de Puno. Su dinamismo, 
asociado a las "extemalidades" de la frontera con Chile, se basa esencialmente 
en el comercio y los servicios, aunque la minería (dada la cerrania del 
yacimiento de Toquepeila) juega también un rol significativo. Carente de 
industria, la vocación funcional de Tacna se ha hecho cada vez menos 
diversificada, con énfasis en el comercio y los servicios en los que ejerce 
decidido impacto la consideración geopolítica. Las actividades de intermediación 
comercial no han sido obstáculo para el creciente peso de los asalariados en la 
composición de la PEA.

Juliaca y, en menor grado. Puno, son ciudades que muestran el mayor 
dinamismo demográfico de la zona serrana. Próximos entre si, en la vertiente del 
lago Titicaca, complementan sus actividades y operan como núcleo de destino de la 
migración rural-urbana del departamento de Puno. Si bien Juliaca se muestjca 
persistentemente como un centro industricd y comercial, tales actividades 
parecieran poseer un carácter más bien "tradicional", como lo sugieren las altas 
proporciones de trabajadores independientes. Su vecino. Puno, como capital de 
departamento se especializa en actividades de servicio que se complementa con el 
transporte terrestre y lacustre, observándose una incidencia relativamente alta 
de asalariados. Los otros dos núcleos urbanos, donde los trabajadores por cuenta 
propia alcanzan elevados porcentajes de la PEA, se distinguen por sus poblaciones 
más reducidas y la carencia de mecanismos que activen su crecimdento económico. 
Asi, Sicuani continúa un centro volcado hacia las actividades agroganaderas y su 
evolución, ligado al acopio de la lana, le ha dejado expuesto a los avatares del 
mercado de este producto. Abancay, encuentra su base económica en la burocracia 
estatal que ha "inflado" su sector de servicios, aunque parte importante de sus 
habitantes son pequeños productores agrícolas.
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REGION SUR DEL PERU: LAS DIEZ CIUDADES MAYORES SUS 
PERFILES FUNCIONALES Y SUS INTERRELACIONES 1972

Mapa A A

Los c i r c u i o s  i n d i c a n , p r o p o r c i o n a l e m t . e , l a  m n g n i i u d  d e m o g r á f i c a  de In.s c iudadc .^  
Los c ó d i g o s  junco a l o s  c i r c u i o s  i n d i c a n :  1* l o s  r a n g o s  d e m o g r á f i c o s  (número 
romano y  l e t r a ) ;  2* l a  e s p e c i a l i z a c í o n  f u n c i o n a l  (núm ero á r a b e ) ; y , 3 ° l a  p r e d o 

m i n a n c i a  d e  a s a l a r i a d o  v s  c u e n c a  p r o p i a  (Las e s p e c i C i c n c i o n e s  en e l  a n e x o ) .



REGION SUR DE PERU: LAS DIEZ CIUDADES MAYORES, SUS 
PERFILES FUNCIONALES f  SUS INTERRELACIONES 1981

Mapa ¿ B



Las tres ciudades restantes, localizadas dentro del eje costero, "a la 
sombra" de Arequipa una (Moliendo) y al airparo del complejo minero de Cuajone la 
otras dos (lio y Moquegua) exhiben características y dinámicas diferentes. La 
evolución de lio como centro portuario e industrial, está asociado al 
establecimiento de la refinería de cobre y a las extemalidades que depara el 
circuito mina-puerto. No obstante que el empleo directo que estas actividades han 
generado es relativamente reducido, sus efectos en materia de ingreso son 
considerables y ello se manifiesta en las más elevadas proporciones de 
asalariados entre las ciudades de la región. El fuerte iitpaoto del complejo 
minero de Cuajone, la construcción de la refinería y la modernización del puerto 
no sólo han tenido efecto sobre lio, otorgándole la condición de centro de rápido 
crecimiento, sino que también han revertido sobre la capital del departamento, 
Moquegua. En efecto, esta última ciudad, activada además por la radiación de 
servicios públicos, ha experimentado un irtportante incremento demográfico durante 
los años sesenta y setenta, así como una transformación de su base económica. Es 
asi que mientras en 1972 las actividades agrícolas absorbían el 32 por ciento de 
la PEA de Moquegua, en 1981 ellos daban cuenta del 15 por ciento de la misma, a 
la par que la minería cuadruplicaba su participación relativa y que los servicios 
se expandían considerablemente durante el lapso intercensal. Uno de los efectos 
de esta transformación ha sido el cambio de una eilta proporción de trabajadores 
independientes (algo más del 43 por ciento de la PEA en 1972) por uno de los más 
elevados índices de asalariados (65 por ciento en 1981) . Finalmanete, Moliendo 
exhibe el menor dinamismo demográfico entre todas las ciudades de la región en 
el período 1961-1981, situación que se agudiza en la segunda mitad de ese 
intervalo. Su carácter altamente especializado como puerto y núcleo pesquero lo 
toman altamente sensible ante las fluctuaciónes de un sector que ha ido 
ej^erimentando una sostenida declinación.La relocalización de las actividades 
portuarias en el vecino Matarani, así cano la sustitución de cabotaje marítimo 
por el terrrestre, han motivado un deteriore creciente de la base económica de 
Moliendo.

7.- A Modo de Recapitulación
El desigual grado de desarrollo de las fuerzas productivas alcazadas por los 

diferentes espacios de la región, hacen que ésta posea un c a r á c t e r estrictamente 
heterogéneo. En esta realidad, el costo económico, social y cultural de asentarse 
en cualquier lugar del territorio diferirá dependiendo de las condiciones 
materiales de vida que el inismo ofrezca. Como quiera que dichas condiciones son
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bastante menos favorables en el medio rural, particularmente en la zona andina, 
situación que se hace extensible a algunos centros urbanos menores, entonces no 
parece extraño que el proceso de urbanización relativamente creciente se tome en 
un aspecto consubstancial de la formación regional del Sur del Perú. Cuando se 
focalizan aún más las "ventajas ccitparativas" para el asentamiento, como lo 
sugiere la experiencia reciente de esta sección del pais, entonces el proceso de 
urbanización va aparejado de una creciente concentración de población en sólo 
algunas ciudades de mayor tamaño, alli donde el capital haya logrado establecerse 
paru su reproducción.

Este dinamismo de la urbanización y, en consecuencia, la relativa 
desruralización de la región, ponen en evidencia la yuxtaposición de dos 
manifestaciones especificas de la redistribución espacial de la población: Por un 
lado la extrema dispersión de la población entre múltiples localizaciones 
pequeñas y, por el otro, la creciente aglomeración en un número reducido de 
centros poblados mayores. Fenómenos estos que, finalmente, se resumen en el 
permanente cambio del espacio sociodemográfico y, en consecuencia, en la 
progresiva transferencia de población del carpo a la ciudad y de la ciudad menor 
a la mayor. Bajo tales condiciones, pudiera sostenerse que la heterogeneidad de 
los espacios de la región configura una unidad en contradicción, en la que cada 
cual cuitple un rol y una función. En efecto, junto a aquellos espacios de la 
prxxiucción mencionados en el Capitulo 2, se encuentran otros centrados en la 
administración y la provisión de servicios que coinciden básicamente por Icls 
ciudades. En este mosaico de espacios, muchas veces superpuestos, la ciudad 
cunple un papel de articulación, tanto a escala local como dentro de la esfera 
mucho mayor constituida por la región y el pais.

En suma, las formas de la organización de los espacios económico sociales 
con fines de producción e intercambio, encuentran en las ciudades su elemento 
facilitante, no sólo en términos de mercado sino también como agentes 
vertebradores. Su disposición jerarquizada sigue la lógica de la reproducción del 
capital.
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RESlOh SUR DEL P£RU:PCBlflCI0N TOTAL.TASAS DE CRtCIdlENID distridülIQn relativa DE LA FOBlhC GN ECQKuDlCAREME
ACTIVA RAHA 0£ ACTIVIDAD VCATEÚORIA Ot OCUPACION ES lAE ul£7 CIUDADES HAYDRE5 1961, 197' ' Í981961

Población Total Tasas de re iaiento PEA SegOn Raaa tíe
Ciudades s./ (tn ailes) (Por H5P 1972

1961 1972 1921 196¡-I972!972-19a¡196 -1981 ! 2 3 4 5 6

Arequipa (Arequipa 142.8 306,1 446.9 70.0 40.4 57.1 e.9 i.I 15.8 ¡4.6 33.4 26.2
Cusco (Cusco) 79.B 121.5 1B4.6 32.1 46.6 41.9 12.1 0.3 , 14.1 15.7 30.8 27.0
Tacna (Tacna! 27.5 56.5 97.1 66.0 59,4 6',! 7.9 6.6 9.2 15.5 35.4 25.4
Juliaca (Puno) 20.4 39.1 77.2 59.7 74.4 íi6.6 4.8 0.0 23.0 25.6 25.6 20.2
Puno (Puno) 24.5 40.5 67.6 42.1 54.1 50.9 9, (i O.c 11.0 14.0 41,0 24.0
lio (Hoquegua) 10.0 21.9 38.0 71.8 60.6 66.8 17.8 2,1 22.7 10.0 20.6 26.8
hoquegua(toquegua) 8.0 16.3 22.2 65.3 33.9 51,1 31.9 3.9 6.6 9.0 26.7 21.9
HollendolArequípal 12.5 17.2 21.7 29.¡ 26.2 27.7 32,0 0.3 9.2 10.5 18.7 29.3
Sicuani (Cusco) 10.7 12.3 21.2 16.6 55.4 34,3 33.7 (7r3 ¡4.9 16.5 22.6 12.0
AbancayiApuriaacl 9.1 12.B 18.9 31.6 43.3 36.fi 19.6 0.4 11.5 14.0 42.7 11.e

PEA Según Categoría de Ocup Clon u
1972 1981

_1 2  ̂3 4 5 l 2 3 4 5

Arequipa (Arequipa 0.7 30.6 29.fi 26.5 12.3 0.7 30.4 26.6 29.2 11.1
Cusco (Cusco) 0.5 36.4 16.5 32.B 12.0 1.6 36.5 17.5 35,1 9.7
Tacna (Tacna) 0.8 31.6 29.9 27.3 10.3 1.6 31.fi 32.3 28.6 5.6
Juliaca (Puno) 0.3 24.8 ¡9.8 47.8 7.3 1.0 22.9 19.6 47.1 9.3
Puno (Puno) 0.4 40.6 !6.8 30.9 11.3 1.0 42.0 ¡8.5 26.7 11.6
lio (Koqueguai 0.5 22.6 55.7 i4.9 6.3 1,1 25,2 51.9 IB.l 3.6
lloquegua(aQquegua) 0.4 21.1 29.5 43.3 5.6 0.7 27.2 37,7 30.4 3.9
HDlIendo(Arequipa) 0.9 25.5 39.8 27.8 6.0 0.9 22.7 39.6 30.7 6.0
Sicuani (Cusco) 0.3 21.9 9.0 60.7 fi.O 0.7 19.5 11.6 62.4 5.8
Abancay(Apuriiac} l.O 33.1 17.4 35,9 12.6 0.3 32.2 12.5 47.4 T.7

hentetAnexos del capítulo iV (PobUc. Urbana Redef,,PEA por ranas de acíiv. y cate?, de ocup. por ciudades) i/ Ordenadas según rango jerarquicodaiano de Población) alcanzado en Í9íl,entre paréntesis se indica el no»bre del departanent 
b/ íisfcribuc. porcentual de la población econoaicafiente activa (PEA)enlre las siguientes raaas de actividadsl, agricultura, 
ganadería,silvic,,cara y pesca; 2,aínas y canteras; 3, industria aanuíaĉ urera (incluye artesanía y talleres de reparación)
4, coaerccio,hoteles y restaurantes; 5, servicios coaunales,financ.y personales; y i,Electric.,gas,construc.,transp. 
c_/ Distribución porcentual de la PEA, entre las siguientes categorías de ocupación;!, patronos y eapleadores; 2, eapleados;
3,obreros; 4, trabajadores independ. (por cuenta propia) y ■faiiü. no reaunerados; y, S.trabajs.del tiogar.

1.3('.3
6.3 
0.5 
0.5 2.6
¡3.9
0.3
0.4
0.3

1981 
4 '

17.1
19.5
19.6
27.3 
16.8
9.812.4 11.8 
18.9
15.4

34.7 
38.5
44.7 
26.1
42.3
29.7 
36.9
21.4 
23.1 
42,3

23.3
22.0
17.3 10.0 
21.9
17.6 
16.G 
26.5 
14.8
11.7



OONCIUSIONES
El propósito del presente trabajo fue el de dimensionar e interpretar el 

sentido y itagnitud de Icis variaciones que presenta la redistribución espacial de 
la población, tanto entre los departamentos de la Región de Sur como en sus 
manifestaciones de urbanización; siendo la hipótesis guia de trabajo la de 
considerad la redistribición espacial de la población como una resultante de las 
grandes desigualdades intraregionales en términos de oportunidades territoriales

‘ide acceso a los bienes y servicios básicos de la población, lo avanzado hasta 
aqui, permiten desprender las conclusiones generales que se enuncian a 
continuanción.

1. ,?̂ partir de la estructura productiva regional, se percibe que la 
reproducción del capital se ha focalizado sólo en unos reducidos espacios, 
básicamente del eje costero, donde ha permitido generar extemalidades que 
estimulan la radicación de la población. En tanto, los grandes espacios del 
interior (básicamente agrícolas), donde aún subsisten relaciones precapitalistas 
de producción, no se benefician de aquellas "extemalidades". De esta manera, en 
las últimas dos décadas, la generación y reforzamiento de los espacios 
conformados por árequipa. Tacna y Moquegua han sido revitalizados, constituyendo 
en áreas de mayores ventajas conparativas para el poblador de la región. Por 
otro lado, el "anquilosamiento" de la estructura agraria de la sierra, 
particularmente en la década del sesenta, junto a las grandes diferencia en 
cuanto a oportunidades de acceso a las condiciones de vida, permiten concluir que 
la Región Sur es una unidad sumida en una profunda heterogeneidad intraregional. 
En sistesis, la hipotésis general pareciera cumplirse.

2. La dinámica demográfica de una región heterogénea, en términos 
económicos, sociales y culturales, comporta pautas también diferenciales. Asi, 
ante todo, se hace evidente que seria estéril buscar xna "ley demográfica" única, 
por cuanto la lógica inherente a racionalidad capitalista resultarla inadecuada 
para entender el conportamiento de un sector precapitalista (coitiunero-campesino) 
que es numéricamente inportante en la población regional. De este modo, la 
hipótesis tan general alcanzada encuentra frecuentes excepciones. En ese sentido 
por ejeitplo, debe tenerse especial cautela al explicar los factores que se 
encuentran relacionados ail número de hijos tenidos e incluso la mortalidad, 
básicamente cuando aquellas condicionantes incluyen elementos discordantes de las
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pautas "cxxiidentales", propias de la cultura dominante de las ciudades 
latinoamericanas 87/. Aún cuando la ligazón entre lo demográfico y una reedidad 
tan disímil, parecería encontrar mayor transpariencia en la movilidad territorial 
de los individuos, todavía en este carpo hay ciertos comportamientos bastante 
variados.

Al mostrar el territorio regioricil desigualdades tan marcadas, en que unos 
espacios aparecen con mayores ventajas comparativas de asentamiento y otras 
adverscis' para retener población, la resultante esperada es el desplazamiento de 
unas árecLS respecto a otras, como se constata de los flujos que de los 
depcutamentos de la sierra van hacia los departamentos de la costa y, 
apararentemente, del campo a la ciudad. Mas aún, en un sistema en el que la 
inserción en la estructura productiva se realiza a través de la venta de la 
fuerza de trabajo del poblador activo, no resulta sorprendente que los flujos 
migratorios se dirijan a los lugares donde son más definidas las relaciones de 
mercado (incluido el de la mano de obra). Tal dirección se ve reforzada en virtud 
de las crecientes disparidades en la satisfacción de las necesidades básicas. En 
rigor, como toda la población andina está expuesta al riesgo de cambio de 
residencia lo que llama la atención es que esta miigración no se haya producido 
en mayor grado. Nuevamente este sería un caso en el que la "porfiada realidad" se 
resiste a ajustarse a las interpretaciones convencionales. Todavía más, a lo 
largo del periodo del estudio se percibe una cierta tendencia a que declinen las 
intensidades expulsores y receptoras. Parece que detrás de esta suerte de 
"inmovilismn" irelativo subyacen elementos de raigambre cultural en los que quizás 
la aversión al cambio de residencia se toma decisivo como sería el caso de las 
economías campesinas 88/. Realmente queda por explorar este campo, 
particularmente por que se desconocen los desplazamientos por períodos más cortos 
que, al parecer con la reforma agraria habían tendido a auimentar.

Si bien se constata la polaridad entre Arequipa y Puno, en cuanto a que el 
primer departamento es siempre receptora neta con todos los departamnentos y la 
otra expulsora neta, todo parece indicar que en la década del setenta se 
incrementó la capacidad de retención de las zonas no litoráneas, aunque persiste

87/ A la luz de un análisis simplista pudiera parecer paradógico que incluso e-n 
los departamentos de mayor desarrollo relativo se registre niveles 
comparativamente elevados de fecundidad.

88/ O será acaso la alta incidencia de la pobreza el factor que irónicaimente 
acentúa el arraigo? .
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el patrón redistributivo conducente a realimentar el eje costero y de Madre de 
Dios.

3. La urbanización es una manifestación que viene cobrando iirportancia en la 
redistribución espacial de la población de la Región Sur del Perú. Se observa, 
sin embargo que este proceso no presenta igual intencidad a través de la región. 
Mientras en la costa se muestra vigoroso, en CXisco adopta un ritmo 
canparativamente lento y en Apurimac recién pareciera camenzeur a insinuarse. 
Parece indudable que el acrecentamiento urbano va aparejado de un 
fortalecimiento urbano de las formas de organización sociales de la producción 
con predominancia capitalista. ' igualmente indiscutible es el hecho que las 
ciudades se han convertido en los agentes articuladores de los espacios 
económicos de la región. Por consiguiente, la concentración de la población en 
sólo algunos centros poblados de la Región Sur de Perú, ha traido como 
consecuencia una creciente desigualdad con relación al canpo, donde la población 
tiende a dispersarse. Sin embargo, como un todo, la región sigue siendo 
fundamentalmente 2rural, conforme se constata en el ensayo de redefinición de la 
población urbana.

4. Las ciudades de la Región Sur del Perú -aquellas de más de 20 mil 
habitantes- tienen una base p2roductiva bastante heterogénea, inclusive con 
magnitudes relativamente iirportantes de población dedicada a labores extractivas 
(agricultura y pesca, básicamente). Además, esta heterogeneidad no sólo se 
desprende en las ramas convencionales de la actividad económica, sino en el 
grado de desarrollo de las fuerzas productivas de las mismas, aunque es notorio 
el predominio de producción mercantil simple, básicamente en las ciudades de la 
sierra. En ese sentido, resulta nuevamente paradógico constatar que la 
redistribución espacial de la población en la región haya encontrado su relativo 
dinamismo en ciudades aún preindustriales ("tradicionales"), excepción hecha de 
la ciudad de Arequipa.

Será que aún en estas condiciones en que no hay una genuina generación de 
empleo prxxiuctivo, estas ciudades ofrecen mayores alternativas y oportunidades al 
itiigrante rural? . Pareciera ser que si. El no ensanchamiento del empleo formal es 
superado con el ingreso al sector "inforTnal", mediante el cual se articula a la 
estructura productiva. Ello es notorio, particularmente, en Juliaca y Cusco. Por 
otro lado, estas ciudades, carao reorientadoras de los flujos económicos, 
sociales, culturales y politices, conforman en la región una red ARBORESCENTE, 
cuya cabeza principal lo constituye Tuequipa, con dos subcentros ciltemativos: La
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ciudad de Cusco, como núcleo principal de la zona cindina, de airplia base 
agropecuaria; y. Tacna, en la zona costera, de base principalmente comercial y 
minera. Estas tres ciudades se han mantenido sistemáticamente en los tres 
primeros lugares de la jerarquía urbana. En el resto del sistema urbeino se han 
producido algunos cambios, siendo los principales de ellos: la emergencia de la 
ciudad de Juliaca de base mercantil sitrple, por encima de Puno que se restringe a 
labores fundamentalmente de servicios; el surgimiento de lio y Moquegua 
asociados a la minería en la costa; y, el decaimiento de las ciudades de Sicuani 
y Abancay, en la sierra.
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ANEXO 2 . 1

REGION SUR DEL PERU DISTRIBUCION DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
~P0R DEPARTAMENTOS 1R69 y 1979.
1969 a_/ 1979 b/

Deportaren t o N ÚTie ro % Numero %
Apurimac - - 1 2.8
A r e q u i p a 1 5 83.3 27 75.0
Cuzco 2 11,1 3 8.3
M . de E>ios - - - -

M 0 q u B g u o - - 2 5.6
Puno 1 5.5 1 2 . a
Tacna - 2 5.6
Total 13 103,0 36 100.0
Fuentes : a/ cduardo Anaya F.. "Imperialismo e Industrialización en i

b /
Cdit. Honzude, r-erú, 1972.
INP-C0DLR5.J, Informe de la situación Regional Sur , Mini
Cuzco 198o.

REGION SIL'

AiN'EXO 2 .2

r̂ ERiJiii'j Version pu sí ici por d e p a r t i 'Eintjs en soles c orrientes .
( En % !BOnRE EL Ì0TAL ANUAL 1AEu IONAL )

% INVEt
APURIMAC AREUUIPA CUZCO M.DE JIQ5 MOuUEGUA PUNO TACNA RESPEC’

1969 1,4 25.4 25.4 m 22.6 21.2 4 . 1 7.1
1970 0.9 64.3 15.6 0.9 11 , 3 3,5 3.5 11.5
1971 3 . 5 31.4 29 . B 3.5 17.5 8 . a 5.2 5.7
1972 3 . 3 53.0 19,3 0.6 3 . 3 1 5 . 5 4.8 1 5 . 1
1973 4.9 50.0 19.7 3.2 6.6 a . 2 7.4 12.2
1974 1.4 52.7 6,0 0.5 32.4 4.3 2.7 21.5
1975 1.4 77.1 8.0 0.5 a. 2 2.8 1.2 21.1
1976 0.6 76 . 6 7 . 6 1. 7 4 . 7 5.8 3.5 17.1
1977 1.0 74 . 9 11.1 1.0 3.5 6.0 2.5 19.9
1978 0.6 69.6 10.5 1 . 3 2.9 12.3 2 . 3 17.1
1979 1.1 70.6 11. 2 2.4 1. 3 11.2' 1 . 8 17.0
19B0 0.4 64 . 2 19.5 1.9 4.7 8.6 7.9 25.7
Inver/PEA 72

0.82 5.91 1.70 1.49 2.47 1 .26 2.78
( en riles de soles corrientes)
Inver/PEA BO a /

3.61 216.85 57.41 111.21 102.96 21.13 11.50
(en miles de 5/corr.) ( 100.0)
PUENTE ; Elabor. propia en base ai cuadro 33 de Economía Regional del Peru de 

, Efrain González de D. IEP-02 op. Cit-
- Inversion por persona economicamente activa.



DISTRIBUCIOi'l DE LA RELACION KW/PEA EN LA REGION SUR DEL PERU 
DEPARTAMENTOS, 1972 y 1981.

ANEXO 2.3

departamento
Apurimac 
A requipa CuzcoM. de Dios 
M o q u e g u a 
Puno Tacna

KW/PEA 1972 a) 
0.0491

25
1301

0.05 
1.07

SEGUN

KW/PEA 1981 b) 
0.04 
0.73 
0.26 
0.09 
5.71 
0.03 
0.81

LENTES

Di INE .
Censos í'vl a clónales ds 1572 a 1981

Ri  i: I DN 'rU R iJ i. L PE f 
i A '_j A o Je. L 'J i_ 0L 'ni;
S 0 U

ANEXO 2.4

AS Ci LA PGSLnCION DE 15 

5 1561, 1972 y 1581

19 ANOS

1961 a/ 19 72 b/ 19B1 c/
llepurtamentos T otal Hombres M u j eres T otal H O -, b r R Mujeres Total Hombre Muj
Apurimac 29 . 9 39.6 20.0 44 . 9 61.1 27 . 7 49 . 7 60.4 38.7
Arequipa 40.5 45 . 0 35 . 0 Ó 0.3 6 4 . 2 57.0 67.7 6 9 . 3 61.2
Cuzco 30. 5 41,0 19 . 3 47.0 57.1 35.0 52.3 59.1 45.1
M . de Dios 19.4 21.0 16 . 5 40.6 44.9 34 . 6 39.3 41.2 36.6
Moquegua 24.5 29.9 17.T 45.9 50.1 41.0 67.6 71.0 63.5
Puno 31.2 46.0 17 . 8 46.9 59.6 34 . 1 51.1 6 2 .0 4 O . 1
Tacna 29.4 28.8 30.3 52.9 54.0 51. 6 67.9 71.5 62.6

Total Reg.Sur 32 . 2 41.9 22.0 51.7 59.5 43 . 3 57.0 63.6 50.0

l-uente : ^  y bj Hernán Fernandez : El problema Educativo ( en base a Censos
N. 1961 y 1972 )
cj INE. Censo Nacional 1981 ( Resultado definitivo de variables inves- 

tig. por maestreo )



ANEXO Z.  5

REGION SUR DEL PERU : TASAS DE ACTIVIDADES DE LA POBLACION DE 6
ANOS Y MAS. POR SEXO. SEGUN DEPARTAMENTO Y GRUPOS DE EDAD .

GRUPOS DE 
EDAD HOMBRE')

1961
' MUJERES HOMBRES

1972
MUJERES HOMBRES

1981
MUJERES

i. APURIMAC
6-14 2,7 3,4 2,9 3.9 4.2 5.1

15-29 72.5 22.1 62.9 12.9 63.5 21.7
30-44 97.2 17.1 96.9 9.9 98.5 21.2
45-64 95.5 18 . 3 95.0 9.9 98.0 22.0
65 y + 70.0 12.2 63.7 6.1 75.4 12.6

2. AREQUIPA
6-14 6.5 6.1 3. ? 3.4 2.5 2 . B

15-29 79 . 2 34 . 8 63.1 26.7 59.6 26.4
30-44 93.7 26.5 97.6 28 . 3 97 . 8 34 . 3
45-64 95 . 3 24.3 92.9 23.8 94.0 23.3
6 5 y + 63 . 3 14 .1 60.0 11.9 59.4 12.4

3 .CUSCO
6-14 4 . 3 4.9 3.7 4.6 4.9 6.2

15-29 7 >3.4 29.2 63.4 22.7 65.1 29.4
30-44 93.4 20.5 97.3 20.4 9 3.3 31.4
45-54 97.2 22.4 95.8 20. 1 97.9 30.4
65 y + 70.5 13.1 74.1 12.9 77.2 19.1

4. M, de dios
6-14 3 . 9 1 . 5 2 . a 1.6 3.4 5.4

15-29 37 . 2 21. 3 79 . 3 14 . 5 3 3.5 29.4
30-44 95-a 26 . 1 98.1 15.0 99.0 26.4
45-64 90.3 22.9 96.9 12.7 96.3 26.6
6 5 y + ee. 2 15.0 69.7 5.7 79.8 10.3

5. MOQUEGUA
6-14 5 . 7 4.7 4 . 9 3.9 2.1 2.3

15-29 31 . 7 27.5 76.9 23.1 68.7 26.0
30-44 76.0 19.0 93.8 19 . Q 93 .1 23.945-64 93.5 23.3 96.5 19 . 4 96 . Q 26.9
6 5 y + 73-1 20.7 73.8 13.1 72.0 17.4

ó. PUNO 
6-14 4 . 2 6 . 3 3 . 5 5 . 5 3 . 2 4.4

15 . 29 76 . 8 31.3 53.9 23.9 63 . 3 39.5
3 Ü - 4 4 98.6 26 . 7 96.8 23 . 6 97.1 4 5.0
45-64 97.5 30.2 94 .4 23.6 96.7 46.1
6 5 y + 71 . 1 17 . B 65.0 13.4 75.6 32.0

7 - - TACNA
6-14 7.9 3. 8 4.3 3.3 3.2 2.9

15-29 83.8 33.8 74.2 28.3 68.9 29.830-44 94.3 28.3 97.9 28.0 96.5 34.645-64 92.5 25.3 94.5 24.1 93.9 29.7
6 5 V + 71.1 15.4 60.5 13.4 71.8 19.6

FUENTE : CENSOS NACIONALES DE POBLACION 19S1. 1RT7 >/ IQRi iiMa_PFDii



ANEXO DEL CAPITULO III



LIMITACIONES DE LAS ESTIMACIONES DE LA MORTALIDAD INFANTIL

1. La ausencia de buenos registros de mortalidad en el Peru,parti- 
ticularmente en el Sur del Perú, obligan a realizar estimaciones 
indirectas. En el presente trabajo se opto por la técnica de Brass,

, v a r i a n t e  C o a l e - T r u s s e l l .

2. En ese sentido la proporción de hijos fallecidos en relación al to- 
total de hijos tenidos por las mujeres clasificadas por grupos quin
quenales, parece ser úna buena aproximación, si se combinan con mode
los adecuados.

3. Sin embargo el método se basa en el supuesto -entre otros- de que la 
mortalidad infantil no es diferencial según la edad de la madre al na
cimiento de los hijos; lo que nos ha llevado a tomar únicamente aque
lla estimación correspondiente a la de las mujeres de 25 a 29 años.

ANEXO 3.1

Otros supuestos que deben tenerse presente 
las siguientes:

en estas estimaciones son

l°Que la Fecundidad haya permanecido constante en el pasado reciente,
2°Que las leyes de fecundidad y mortalidad usadas en el modelo, repre
senten las mismas condiciones de la población en estudio.

3°Que la mortalidad en la niñez tenga una evolución lineal a través 
del tiempo.

4°Que no haya asociación entre la mortalidad de las madres y de los hi
jos

5°Que no haya asociación entre la mortalidad juvenil e infantil y la 
edad de la madre.

Como se obesrva los supuestos son un tanto rígidos, más que todo para 
para una realida tan heterogénea como es la Región Sur del Perú. Apezar 
de ello el método parece ser lo suficientemene robusto y conduce a esti
maciones relativamente confiables.

5. El modelo que se ha usado para la región fue el Modelo Sur, en la expec
tativa que mejor reproduzca (comparativamente con los otros modelos) la 
la realidad de esta parte del país.

6. En ese sentido la información sistematizada a partir de los Censos Nacio
nales de Población de 1972 y 1981 fue:
1° Población femenina por grupos quinquenales, de 15 a 49 años.
2° Número de Hijos Nacidos Vivos,clasificados por grupos de edades de 

de las madres.
3° Número de hijos sobrevivientes o fallecidos, según grupos de edades 

de las madres.



ANEXO 3.2

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD ESTIMADA 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
DEL PERU,PARA 1972

DEPARTAMENTO TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

Apurímac
Arequipa
Cusco
Madre de Dios
Moquegua
Puno
Tacna

6 . 8

5.4 
6.8 
8.0
5.4 
6.3 
5.0

Fuente: Instit. Nacional de Estadística, Fecundidad Diferencial por 
Regiones y Departamentos,INE,BAD 32,Lima 1976.



REGION SUR DEL PERU: CORRIENTES HIGRATQRIAS POR DEPARTAMENTOS DE ORIGEN Y DESTINO
(19Í7-1972)

Departaaentos de origen (5 anos antes!

ANEXO 3.3

DPTO. de INMISR. LIMA OTROS ¡NMIRG. INMIBR.
DESTINO APURIMAC AREQUIPA CUSCO M.DE DIOSMQQüEGUA PUNO TACNA INTRAR. CALLAO DPTOS. EXTRAR. TOTAL
APURIMAC 247 1406 12 8 155 14 1842 2933 3026 5959 7801
AREQUIPA 1465 8378 149 2978 19017 1943 33930 8163 9370 17533 51463
CUSCO 3984 2325 749 109 4115 219 11501 3721 6941 10662 22163
M.DE DIOS 76 77 1382 4 255 IB 1814 162 467 629 2443
«OQIJEGUA 53 2013 262 16 3015 1217 6576 1304 1750 3054 9630
PUNO w 96 3867 1948 49 371 739 7072 2216 5164 7380 14452
TACNA
EMIGRAC.

44 1516 511 i09 1056 6448 9484 2189 2129 4316 13802

INTRARE6. 5722 9845 13887 1085  ̂ 452b 33005 4150 72219 20688 26847 49535 121754
LIHA-ChLL 19536 19737 207Í4 680 1712 14255 2373 7900? -76S1S
OTROS.DEP 679? 7755 3171 1141 524 2970 526 22686 5961
EMIGRAC.
EXTFAREB.

26335 27492 23385 1321 , 2236 17225 28^9 Í01S93 -52358
-JÍ59Í

EMIGRAC. 3205? 37327 37772 2i5ó 6?i2 50230 7049 173353
TuTAu RES.

Fuente: Eiaeor, er. oase a ios tabulados del INE-FERü en "Las Migraciones internas 
dei ^enu í^ í’ -íQ72', ÍDoiac. 5 v ías a^osi

ANEXO 3.4

REGION SüR DEL PERU: CORRIENTES MiGRATOfiiAS FuR DEPARTfiMENIGS DE ORIGEN V DESTINO
av7i-!íS!!

Depa-'ta.iientDs de origen i5 anos antesi
DPJQ. de INMISF. LIMA OTkGS ¡NMIRG. Ì NM i GR.
DESTINO APURIMAC AREQUIPA CUSCO M.DE DíuSMOSüEGUA PUNO TACNA INTRAR. CALLAO DrtOS, EíTRAR. TOTAL
APURIMAC 555 1947 38 ■"1 183 32 2792 6311 2131 3442 U234
AREQUIPA 951 S207 142 5591 1B25! 3356 36498 15630 6575 20213 5671 1
CUSCO 4733 5405 964 310 4215 3 9 7 16029 10562 3150 13742 29771
M.DE OIOS 392 528 jj l  ' 34 54o 3! 4896 1319 550 iBt9 c767
MOQüEGUA 53 4125 416 9 2956 2 2 7 7 9836 2872 ¿  j  *- ó 5195 15031
PUNO 112 794S 2868 lio 1177 l'b l 139T6 5214 175c 6970 20146
TACNA 93 4526 633 2fi 2022 9129 16429 5092 2704 7796 n í  T -í c  

¿ 6 i  X

EMIGRAC.
INTRARES. 6339 23087 16568 Í2B=̂ 916b 35285 7904 99658 45008 19219 6422; 163685
LIMA-CALL 14444 17511 14693 680 2306 10790 3 3 7 9 65803 -13795
OTROS.DEP 7201 6216 3457 415 1426 2760 1283 22778 -3559
EMIGRAC. 21645 23727 IS150 ¡0?5 3732 13570 4662 86581 -22354
EXTRAREG. -22304
EMIGRAC. 27984 46314 34738 2334 12878 48355 12566 186169
TOTAL REG.

FuenteiElaborado en base al Cuadro 5 y Anexo B, de Ante: ana Julian ,Migración Interna
en el Peru 1967-1981 ,CELADE,iTesis de Grado, Santiago 1984



REGION SUR DEL PERU: VhRIA LES ASOCIADAS A LA NORTALÍDAD INFANTIL 1968
ANEXO 3.5

TASA DE PBI PER- TASA DE UVivien, IVivien. XVivien. Medicos
DEPARTA MORT.INF.CAPITA ANALFAB.con agua con S.de con un p.lO nil
MENTO Ü9A8! Miles S/ (15 a,y+) ,dentru V Desagüe cuarto habitan.
Apurisac i7i ^. 5 82.3 3.9 2.1 49,6 0.4
Are.nui&a 116 2B,6 26.2 35.1 31.6 35,5 6.2
Cusco iSS 10.7 í5.3 10.4 7.3 41,6 1.5
M.de D;os ■i4 11.4 34.1 10,e 7.5 40,7 1.2
Moauequa 124 24.7 36,2 25,9 22.5 35.5 3.5
PijriQ lo7 7,5 00,3 4,5 3,7 30.3 C.S
Tacna 1Í8 121.4 24.8 52.5 3í.2 2S.S 7,1

ANEXO 3 .6

r , i_i DCn cu. 'CK 47í4BlES ASGCiO M0ñ’4^;n4' •^50^T 1. 1537

■ -Sh de "P; -E5- TCPi DE ‘7.1 VIPT; , 'wivieri, 1 3-, í! ?n
DEf.73-.;- '*7:77. i car dCud CĜ S,de cG- jr L.le í l i
MENTO i i - ” ; Mú 5' S  -j i 15 a.v-'' ne-fo  V Desagüe ccart: Cabltan.
écu'isac i ; : 7.E iS.- 15.5 4.6 42,5 0,3
A'̂ equi jc 2;.5 ii .a 47,5 42.T Zt), 5 10.2
Cuscc 143 iC.5 c-‘ 7■ j i • ■■ 18,2 ' i*' 4í,5 1.7
M.de I'ioe 100 í : . e 19.5 . r 5.5 C ■? '  *
Maquegüi 7“ 111.8 20.9 39,3 37.8 28.9 5,2
Puno 115 e,i 47.5 11.3 ii.e 33.5 0.8
Tacna 57,2 14.9 a5.7 So..? ■r - 5..5



REGION SUR DEL PERU: VARIABLES ASOCIADAS AL NUHERO PROHEDIQ DE HIJOS POR MUJER
ANEXO 3.7

No.Medio Tasa de Tasa de Tasa de Proporc.
DEPARTA HNVTa/ Analí. Activ. de Escolar. Población
MENTO p.Bujer Muj,15+ Muj.15-2? 

1972
Mujl5-19 Urbana

Apuriisac ¿.8 82.3 12.9 27.7 24.3
Arequipa 5,5 26.2 26.7 56.9 79.5
Cusco 6.1 69.3 22.7 34.9 36.e
M,de Dios 7.5 3A.1 14.5 3“.6 39,9
MoGüeoua Á - 36.2 23.1 40.9 69,9
PlJOQ C ~■ J . ! 66.3 23.9 34.1 23.9
Tacna 7.5 2Í.8 , 23.3 51.6 31.1

■ «i
1 .Tiac í.A 63,9 21.7 35,7 1 k

pa C •J , i iD,e 2 í,i o i,; 52.0
C'̂ SCG 5.9 51,7 29,7 45,1 7;,3
^.de Digs 7,4 19.5 29,4 3o.6 46,3
HoGüegüS 5.7 20.9 25.9 63.5 7 7 , 1

'■ 'jno 5.T 47,5 79, ó iO. 1 71.5
H , ii, 7 o2. i 5;, 4

a/ mKvT; "aciGos vivos ísnidos por las «UiSres

ANEXO 3.8

RtBI&N SvS DEl FEíü ; BúCIGSES ASOCIADOS A LA ínNí GRACIOS v EUGRACION ĜR DEí̂ ARTÂ EntoS XAt7-!A72 v !A76-1?31¡

7h5A5 "ASAS PBI CQEPICIE'«. REI-AlIÜN '■ ,P OE'L. P ' R 1A RvlvIEN,
departí- DE DE ce;" DE ERPEC i.PuB/PEA CG-Pl£TA so- CüN AGUA
MENTOR INMIGRAC. EMISRAC, CAPlTA INDüSTRAl Mües S/CQT POBLAC. 5- DENT,VIV.

Í96-1972
ApuriTác 5.8 23.9 •7 c. 0.9 0,8 5.1 3,9
A^ecuica 23.2 16.8 28.6 1.5 5,9 14,1 35.1
Cusco 7 " i ¿ . J 10,7 1.7 1,6 6,9 10.7
N.de Dios 23.5 -Ii J . i 11,4 0,6 1.5 14.7 10.S
Hoquequa 31.7 22.6 24,7 0.! 2.5 14.9 25.9runo 4.3 15.1 7.9 0.9 1.2 7.3 4.5
Tacna 35.7 16.2 121.4 0.2 2.8 15.9 52.5

1976-1931
Apuriaac 8.1 20.1 7.6 0.6 3.2 8.7 15.5
Arequipa !8.8 15.5 26.9 1.1 208.4 14.8 49,9
Cusco 6.5 9.9 10.5 0.9 52.4 1.0.2 18,2
M.de Dios 53.9 16.6 12.8 0.4 101.8 14.1 12.5
Hoquequa 35.1 30.1 111.8 1.8 98.6 15.B 39.3
Puno 5.3 12.9 8.1 0.7 20.4 12.4 11.3
Tacna 41.1 21.3 57.2 0.2 10.9 15.6 65.7



ANEXOS DEL CAPITULO IV



C'^LCULO DEL COEF. DE CON CE N T R A C I ,)N RE blNI

1961 POBLACION LOCALIDADES % ACUMULADO

TAMAÑO DE L05 v a l . AB5 . io VAL. ABO % X.1 Y.1 X. -Y. 1-1 1 X.Y.-, 1 ~ár 1
CENTROS POBLADOS

Mas de 100000 142.793 28.1 1 2,1 23.1 2.1
20000 a 99999 152-166 30.0 4 3.3 53.1 10.4 292.2 122.0
1000 a 19999 23.147 4.6 2 4.2 62.7 14.6 843.3 652.1
5000 a 9999 59.967 11.8 3 16 .7 74.5 31.3 1962.5 1087.7
2000 a 4999 129854 25.6 33 6 '. 8 100.0 100.0 7450.0 3130.0
TOTAL 507927 100.0 43 100.0 1Q553.0 4991.0

1972
Mas de lOOooo 4275B9'. 50.8 2 3 . 3 50.a 3.3
20000 a 99999 157936 18.8 4 6.6 6 9.6 9.9 502.9 229.7
loOOQ a 10999 80016 9.5 6 9.8 79.1 19.7 1371.1 783.1
5000 a 9999 45606 5.4 7 11.5 84.5 31.2 2467.9 1664.7
2000 a 4999 129883 15.4 42 6 3.9 100.0 00.0 8450.0 3120.0
TOTAL 841030 100.0 61 10 0.0 12791.9 5797.5

19B1

Mas de 100000 631491 50.4 2 3.1 50.4 3.1
20000 a 99999 345087 27.5 7 10.9 77.9 14.0 7ü5.6 241.5
10000 a 19999 81316 6.5 6 9.4 84.4 23.4 1822.9 1181.6
5000 a 9999 87046 6.9 13 20.3 91.3 43.7 3688.3 2131.4
2000 a 4999 108027 8.6 36 56.3 100.0 100.0 9130.0 4370.0
TOTAL 1253467 100.0 64 100.0 15346.8 7929.5

D if = 5562 
ICG = 0 .5562

Dif=696A 

ICG-,-6 9 94

D if = 7417 

ICG =0.7417



REGION SUR ; REGLA RANGO TAMAÑO

k
Rango Ciudad P o ación LN(L^/L^) LN k LN(L./L )*(LN)̂ ' (LNk)^

1 Arequipa 142793 1.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 Cuzco 79B57 1.79 0.5822 0.6931 0.4035 0.4804
3 Tacna 27499 5.19 1.6467 1.0986 1.8o91 1.2069
4 Puno 24459 5.84 1.764:7 1.3863 2.4464 1.9218
5 Juliaca 20351 7.02 1.9488 1.6o94 3.1364 2.5902
6 Moliendo 12483 11.44 2.4371 1.7910 4.3668 3.21o5
7 Sicuahi 1G.664 13.39 2.5945 1.9459 4.9523 3.7865
8 lio 9906- 14.3o 2.6603 2.0794 5.5318 4.3239
9 A ban cay 9053 15.77 2.7581 2.1972 6.q 6o 1 4.8277

10 Moq ueguai 7995 17.'B 6 2.8826 2.3026 6.6375 5.3019
35.3439 27.6498

Z = 35.3439 1.278327.6498

1 Arequipa 306125 0.0 3 JO O.OJOO
2 Cuzco 121464 0.6407 0.4004
3 Tacna 56540 1.8556 1.2069
4 Puno 40453 2.2057 1.9213
5 Juliaca 39066 3.3134 2.5902
6 lio 21877 4.7277 3.2104
7 Moliendo 17159 • 5.6071 3.7865
6 Moqueg ua 16320 6.0961 4,3240
9 Sicurani 12703 6,9731 4.0278

10 A :an c ay 12770 7.3136 5.3019
33.7380 27.6499
Z=1.40010

1 Arequipa 446941 0.0000 0.0000
2 Cuzco 184550 0.6131 o.4804
3 Tacna 97130 1.6769 1.20694 Juliaca 77180 2.4347 1.9213
5 Puno 67623 3.0393 2.5902
6 lio 30003 4.4163 3.2104
7 Moquegua 22224 5.8402 3.7365
0 Moliendo 21721 6.2885 4.3240
9 S icu ran i 21180 6.7001 4.3278

10 Abancay 18911 7,2323 5.3ol9
38.2914 

Z = 1 .3849
27.6419

U
Z■ itÀ Uk ) ( I - x )

A
^  Uv^icr)"
Á-! !



P O B L A C I O N  u r b a n a  S E L E C C I O N A D A ,  P O R C E N T A J E  D E  P O B L A C I O N  U R B A N A  D E P A R T A M E N T A L  Y  T A  

S A S  D E  C R E C I M I E N T O S  P O R  D E P A R T A M E N T O  Y  C E N T R O  U R B A N O

D e p a r t a m e n t o  y P O B L A C I O N U R B A N A % P D B . u r b a n a  q p t a l . T A S A  D E C R E C .  ( 1

C e n t r o  U f b a n o 1 9 6 1 1 9 7 2 1 9 8 1 1 9 6 1 1 9 7 2 1 9 8 1 1 9 5 1 - 7 2 1 9 7 2 - 1

A  p  B r  -i m a c 1 3  7 2 7 1 7 5 4 8 2 6 4 7 3 U . 6 5 U B . 2 2 2 . 3 4 5 . 1

A  b a n c a y 9 0 5 3 1 2 7 7 8 1 8 9 1 1 3 . 1 4 . 1 5 . 8 3 1 , 6 4 3 . 0

A n d a h u a y l a r 4 5 7 3 4 7 7 0 7 5 6 2 1 . 5 1 . 6 2 . 4 1 . 9 5 0 . 6

•A r e  Q u  i  p a 1 6 5 4 9 9 3 3 6 9 5 4 4 8 6 9 2 7 4 2 . 6 6 3 . 6 6 8 . 9 6 5 . 1 4 0 . 4

A r e q u i p a 1 4 2 7 9 3 3 0 6 1 2 5 4 4 6 9 4 1 3 6  . 7 5 7 . 3 6 3 . 3 7 0 . 0 4 1 . 5

A c a r i 1 4 2 3 4 0 3 4 4 3 0 6 0 . 4 0 . 8 0 . 7 9 6  . 2 1 8 . 0

C h u q u i b a m b a 2 9 8 3 3 0 0 8 2 5 3 9 9 .  8 0 . 5 0 . 4 0 . 0 1 6 . 5

M o l i e n d o 1 2 4 B 3 1 7 1 5 9 2 1 7 2 1 3 . 2 3 . 2 3 . 1 2 9 . 1 1 7 . 9

C o c a c h a c r a 2  3 6 9 2 6 7 1 6 1 4 0 0 . 7 0 . 5 0 . 9 6 . 5 9 1 . 4

P u n t a  B o m b ó n 2 9 4  3 3 9 0 7 4 7 3 0 0 . 3 0 . 7 0 . 7 , 2 5 . 9 2 1 . 0

C u z c o U  7 3  6 0 1 6  ^ 6  5 1 2 5 2 5 5 5 u u 2 3  . 3 1 0  U . l l U .
C U 7 C 0 7 9 3 5 7 1 2 1 4 6 4 1 6 4 5 5 0 1 3 . 0 1 7 . 0 2 2 . 2 3 3 . 4 4 5 . 9

S a p /  J e r ó n i m  i 3 2 4 7 4 5 6 7 7 4  2 6 0 . 5 0 . 6 0 . 9 3 1 . 2 5 3 . 4

C a i c a 1 1 2 3 4 4 0 9 6 1 0 2 0 . 7 0 . 5 0 . 7 6 . 0 3 5  . 7

5  i  c  u  a  n  i 1 G 6  6  4 1 2 7  0 3 2 1 1 3 0 i  . 7 1 .  6 2 . 5 1 1 . 6 5 5 . 4

E 5 p  i n  a y 2  3 3 4 3 = 7 2 5 1 1 3 0 . 5 0 . 6 0 . 7 3 0 . 9 4 7 . 3

Q u i l i a l . a m b a 3 6 4 4 1 0 3 7  = 1 6  3 3 4 1 . 4 1 . 5 2 . 0 2 1 , 1 4 4 . 9

r-* a  c. c  0  r  t  a  m b  a 1 5 2 6 2 o 4 4 1 6 1 9 0 . 3 0 , 3 0 . 2 5 . 4 2 5 . 5

U r e  o s 2 7 3 3 3 0 7 4 4 4 5 8 O . 4 0 . 4 0 . 5 1 0 . 8 4 0 . 6

U r u b s m b a 3 3 2  5 3 4 ,  i 5 4  7 2 3 0 . 5 0 . 5 0 . 6 4  . 4 3 3 . 2

M . d e  D i o s 3 5 1 3 5  3 0 9 1 2 6 9 3 2 3 . 6 U U 3 0 . 5 3 7 . 7 I L U
P u u r t o  M u i  d o n a d o  3 5 1 6 5 3 0 9 1 2 6 9 3 2 3 . 6 2 4 . 9 3 3 . 5 3 7 . 7 9 5 . 7
M o  0  u e  0  u  a U r l i i i i a i 6  3 2  2 7 3 4 . 0 5 1 . 3 5 U 1 _ 6 9 . 0 U L .
M o q u e q u a 7 9 9 5 1 6  J 2  0 2 2 2 2 4 1 5  . 5 2 1 . 9 2 1 . 9 6 5  . 3 3 3 , 9
l i o 9  9 3 6 2 1 . 8 7 7 ■ 3 8 0 3 3 1 9 . 3 2 9 . 4 3 7 . 4 7 1  . B 5 0 . 6

P u n o 7 5 9 6 8 1 2 3 3 5 7 1 9 7 1 1 7 1 1 . 1 1 5  . 5 2 2 . 1 4 2 . 1 5 4 . 1

P u n o 2 4 4 5 9 4 0 4 5  3 6 7 6 2 3 3 . 6 5 . 2 7 . 6 4 6 . 1 5 5 . 4
A  z  a  n  q  o  í;í o 4 7 7  1 6 3 1 3 7 7 9 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 2 5 . 7 2 3 . 1

J  u 1 i 3 3 7 4 5 3  5 0 5 7 5 0 0 . 6 0 . 7 0 . 6 2 9  . 6 7 . 9
l l a v e 4 2 7 3 6 3 7 9 1 0 3 3 4 0 . 6 0 , 8 1 . 2 3 6 . 6 5 2 . 9
Y u n  q  u y 0 2 5 0 6 4 2 2 3 7 1 7  9 0 . 4 0 . 5 0 .  B 4 8 . 0 5 8 . 0
H u a n c a n é 5 Q 5 3 6 0 4 7 5 1 7 0 0 . 7 0 . 8 0 . 6 1 6 . 4 - 1 7 . 2
L a m p a 3 1 2 3 2  3 2  7 4  3 5 2 0 . 5 0 . 4 0 . 5 1 8 . 6 1 4 . 1
A y a  r i  r i 7 5 5 3 9 6 9 9 1 1 7 5 0 1 . 1 i  . 2 1 . 3 2 2 . 9 2 1 . 1
J  u  l  i  a c  a 2 0 3 5 1 3 9 0 6 5 7  7 1 5  3 2 . 9 5 . 0 8 . 6 5 9 . 7 7 4 . 7
T a c n a 2 7 4 9 9 5 5 5 4 0 9 7 1 3 0 á U . 7 5 S U 6 _ L U 6 6 . 0 5 9 . 4
T a c n a 2 7 4 9 9 5 6 5 4 0 9 7 1 3 0 4 1 . 7 5 9 . 2 6 7 . 9 6  6 . 0 5 9 . 4

T o t a l 4 2 1 5 5 2 7 4 1 5 9 6 1 1 3 3 1 2 2 2 0 . 0 2 9 . 4 3 7 . 4 5 1 . 7 4 6 . 5

F u e n t e  :  E i a b . p r o p o r .  e n  b a s e a  l a  c o c e j a c i o n d e  l a s  l o c a l i d a d e s d e  m a s  d e 2 m i l  h a -
b i t a n c e S j p o r c e n t a j e ; d e  P E A a g r í c o l a n o  m a y o r  a l  5 0  % •y  q u e  s e a n  c a p i t a l d e  p r o -



ANEXO

P O B L A C I O N  T O T A L P R O P O R C I O N  D E  P E A  A G R I .  V  T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O S

C E Í ' J T R O S  p o b l a d o s

, 1 9 6 1 1 9 7 2  , 1 9 8 1  , T A S A  D E  C R E C .  ( % )

P O B L A C . ■ Ì P E A  A G R . p o 'b l a c  . A G R  P O B L A C . 1 9 6 1 / 7 2 1 9 7 2 / 8 1

A 8 A N C A Y 9 0 5 3 2 3 . 0 1 2 . 7 7 B 1 9 , 6 1 8 9 1 1 3 2 . 1 4 4 . 0

A n d a d y l a s  - 4  6 7 3 3 7 . 7 4 . 7 7 0 4 0 , 5 7 5 6 2 1 . 9 5 1 . 9

A n t a b a m b a 2 2 9 4 6 7 . 9 1  9 6 8 ^ 7 5 . 9 2 4 4 9 - 1 3 . 9 2 4 . 3

C h a l h u a n c a 2 3 4 0 6 1 . 8 3 3 9 6 > ^  7 1 . 5 3 0 2 4 1 6 . 5 ' 1 2 . 7

T  a  m b  a  b  a m  b  a  - 1 4 2 4 6 9 . 0 1  7 1 8 6 7 . 0 2 0 8 6 1 7 . 3 2 1 . 5

C h u q u i b e n b i ' c a 1 4 2 3 5 0 . 0 1  7 3 9 5 6 . 5 2 0 0 9 1 8 . 5 1 6 . 0

1 9 7 2  < GR  .

A r e q u i p a 1 4 2 7 9 3 *  ** 0 . 0 J 0 6 1 2 5 B . 9 4 4 6 9 4 1 7 0 . 6 - ^ 4 2 . 4

C a  rn a  n  a 5 1 2 0 3 7  . 4 1 0 0 9 7 4 5 . 7 1 1 7 6 4 6 4 . 1 1 6 . 9
C a r a v e l i 129 5 4 4 3 . 3 1 6 4 3 3 9 . 1 1 7 3 3 ' 1 5 . 7 9 . 0

A d  l a a 1 3 1 6 5 5 . 6 1 5 0 3 5 6  . 7 1 9 8 3 1 2 . 5 3 0 . 8
C h i v a y 2 3 2 0 7 1  . 2 2 4 6 0 6 3  . 3 3 4 6 4 5  . 3 3 3 . 3

(  C a b a n a c c n c d e  ) 2 5  5 7 3 1 5 5 ( S I  ) 3 2 3 4

C h u q u i b n m b a 2 9 5 3 4 5 . 2 3 0 0 8 4 5 . 2 2 5 3 9 D . B - 1 6  . 3

M o l i e n d a 1 2  4 6  3 2 d  . 2 1 7 1 5 5 3 2 . 0 2 1 7 2 1 2 9 . 5 2 6 . 2

C o t o h u a s i 1 6 1 3 5 9 . 6 1 7 2 4 6 9 . 5 1 2 3 3 5 . 3 ' 3 6 . 1

1 5 6 1 1 9 7 2  S P E A  A G R  . 1 9 8 1

C ü z  c  0 7 5 -j 5 7 • * 9  . 9 1 2 1 4 6 4 1 2  . 1 1 8 4 5 5 0
A c  o  rj y  o 1  J 7 4 7 4 . 3 1 7  3 2 5 0 . 6 1 4  3 6 - 4 . 6 - 2 3 . 3

P o m a c a n c h i 2 9 8  3 -j I 2 5 2 0 S I 2 3 5 1

A n t a 2 5  7 4 5 0 . 2 2 4 4 1 6 1 .  8 3 4 4  7 ' 4  . 8 3 3 . 6

C a i c a 4 1 2 6 4 4  . 7 4 4 0 5 4 9 . 0 6 1 0 2 6 . 0 3 6 . 3

Y a ñ a c e a 1 1 4  6' 4 5 . 9 1 2 1 3 5 6  . 3 1 1 8 8 7 . 0 - 2 . 3

5 1  L  U N I 1 0 6 6 4 3 1 . 1 1 2 7  3 3 3 3  . 7 2 1 1 8 0 1 6 . 7 5 6 . 9
5  t  o  . T o m a s 1 6 5 5 4 3 . 0 2 o 9  0 5 0 . 1 2 7 5 9 2 1 . 4 3 0 . 5

E s p i n a r 2  3 3 4 8 . 3 3 4 7 2 1 3 . 9 6 1 1 3 3 1 . 4 4 8 . 5
Q u i i i a b a m b a 3 6 4 4 2 6 . 4 I 0 B 7 9 2 0 . 4 1 6  3 5 4 2 1 .  3 4 5  . B
P a y u t o 1 1 9 0 5 7 4  . 3 1 6 7 2 8 1 . 0 1 7 9 9 - 1 1 . 9 8 . 1
P a u c a r t a s i b o 1 5 2 8 3 5 . 9 2 0 4 4 4 6 . 8 1 6 1 9 5 . 4 - 2 5 . 3
U r c o s 2 7  3 3 3 7 . 6 3 0 7 4 4 1 . 5 4 4 5 3 1 0 . 8 4 1 . 6
U r  u b  ü m b  a 3 3 2 5 4 1  . 7 3 4 3 9 5 4  . 4 4 7 2 3 4 . 4 3 3  . 8

P u e r t o  M a l d o n a d o 3 5 1 6 1 7 . 9 5  3 0 9 1 9 . 0 1 2 6 9 3 3 8 . 4 1 0 0 . 4
( t a m b o  o a t a )  M u n ú 5 1 P ] 2 2 6 4 9 . 9

I n  a  p  j  r  i  1 5  9 S I 2 6 B 6 5 2 . 0 2 8 3 0
M o q u e g u a 7 9 9 5 5  I 1 6 3 2 0 3 1 . 9 2 2 2 2 4 6 7 . 5 3 4 . 5  ,
I l o 9 4 8 6 S  I 2 1 B 7 7 1 7 . 3 3 8 0 0 3 7 4 . 5 6 2 . 5

O r n a t e 8 5 6 S I 3 5 2 7 5  . 6 1 4 9 1 '  0 . 4 6 3 . 4
P  u n  o 2 4 4  5 9 9  . 6 4 0 4 5 3 9 . 3 6 7 6 2 3 4 7 . 2 5 8 . 0
A z a n q a r o 4 7 7 1 1 9 . 0 6 3 1 3 2 8 . 3 7 7 9 6 2 6 . 0 2 3 . 3
M a c u s a n i 1 6 0 1 5 1  . 5 2 7 6 2 5 0 . 1 3 2 5  3 5 1 . 9 1 7 . 3
J  u  i  i 3 6 7 4 1 9 . 5 5 3 5 0 2 4 . 0 5 7 5 0 3 0 . 0 7 . 8 ^
H u a n c a n e 5 o 5  3 2 3  . 9 6 0 4 7 2 7 . 0 5 1 7 0 1 6  . 6 -  1 7 . 1
L a m p a 3 1 2 3 1 6 . 0 3 3 2 7 1 6 , 6 4 3 5 2 1 8 . 7 1 4 . 2
A y a v i r i 7 5  5 3 1 6 . 3 9 6 9 9 2 1 . 6 ■ 1 1 7 5 0 2 3 . 2 i ' -p 1 4 , 1 '  :
5  a n d  i  a 3 0 2 6 4 3 . 0 1 9 3 1 4 3 . 0 1 6 9 6 - 4 3 . 3 - 1 4 . 1
J  u l i  a  c  a 2 0 3 5 1 5 . 7 3 9 0 6 6 4  . 3 7 7 1 5 3 6 1 . 5 7 7 . 6
T  a c n a 2 7 4 9 9 8 . 5 5 6 5 4 0 7 . 9 9  7117  3 6 8 . 2 6 1 . 2
I  i  a  b a y a ( 6 5 6 3 ) S I ( 6 5 3 4 ) S I 9 9 7 6
T  a r a t a 2 6 7 3 7 4 . 0 2 B 1 3 7 1 . 2 3 0 0 3 4 . 7 7 . 2

*  E n  1 9 6 i  L a  c i u d a d  e s t u v o  i n t e g r a d a  p o r  e i  S e c t o r  U r b a n o  d e  d i s t r i t o s  d e

A r e q u i p a , M o r a f l o r e s , Y a n a h u a r a , C e r r o C o l o r a d o  y  P a u c a r p a t a .

* *  E n  1 9 6 1  e s t u v o  i n t e g r a d a  p o r  e l  s e c t o r  u r b a n o  d e  l o s  d i s t r i t o s  d e  C u s c o , S a n t i a g o  y  H u a n ~  

c h a c .
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REGION SUR DEL PERU: RANGO DEMOGRAFICO-ESPACIALES

Ciudades 1972 1981
Arequipa I I
Cusco IIA IIA
Tacna IIB IIB
^Juliaca IIIB IIIA
Puno IIIA IIIB
lio IVB IVB
Moquegua ' VA VA
Moliendo VB VB
Sicuani VB VB
Abancay VA VA

I
II
III
IV
V

Capital Regional
Centro Compensatorio
Centro de Importancia Regional
Centro de Apoyo
Centros Microregionales

Grado de Irradiación; 
A= Alto 
B= Baj o



I

1. CENTROS DE PRODUCCION PRIMARIA
(1) Moquegua (Minero Agrícola) Alta incidencia de (Cta.prop,)Autoempleo: C
(2) Moliendo (Pesca/Puerto),muy alta incidencia de asalariados: AA
(3) Sicuani (Agricultura y Ganadería/comercio e industr.) muy alta

incidencia de autoempleo: CC
2. CENTROS INDUSTRIALES

(1) lio (Refinería-Ind.Pesquera/Puerto Minero)muy alta incidencia de
asalariados :

(2) Juliaca (Cemento-Bienes de Consumo local/comercio) muy alta inci
dencia del autoempleo

REGION SUR DEL PERU: TIPOLOGIA FUNCIONAL BASICA 1972

3. CENTROS TERCIARIOS
(1) Abancay (Servicios/Agricultura),Alta incidencia del autoempleo:
(2) Puno (Servicios), Alta incidencia de asalariados

4. CENTROS DIVERSIFICADOS
(1) Arequipa (Industria/Servicios/Comercio/Minería) alta incidencia

de asalariados:
(2) Cusco (Industria/Comercio/servicio/transporte) Incidencia media

de asalariados y autoempleados.
(3) Tacna (Servicios/comercio/minería) alta incidencia de asalariados

AA

CC

C
A

REGION SUR DEL PERU: TIPOLOGIA FUNCIONAL BASICA 1981

1. CENTROS DE PRODUCCION PRIMARIA
(1) Sicuani (agroganadero/Comercial),muy alta incidencia de autoempleo CC
(2) Moliendo (Pesquero/portuario),alta incidencia de asalariados A
(3) Moquegua (Minero-agricola/servicios),muy alta incidencia de asa

lariados: AA
2. CENTROS INDUSTRIALES

(1) lio (Industria/Minero),muy alta incidencia de asalariados AA
(2) Juliaca (Industrial/comercial) muy alta incidencia de autoempleo CC

3. CENTROS TERCIARIOS
(1) Tacna (Servicios/comercial/minero),muy alta incidencia de asalar. AA
(2) Puno (servcios/transporte),alta incidencia de asalariados A
(3) Abancay (servcios/industria/agricultura) muy alta incidencia de

autoempleo CC
4. CENTROS DIVERSIFICADOS

(1) Arequipa (Industria/servicio/transporte/comercio/minería) alta
incidencia de asalariados A

(2) Cusco (Comercio/Servicio/transporte) incidencia media de asala
riados y del autoempleo: AC


