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RESUMEN 
  

 En el mundo, se ha dado una masiva movilización social de carácter migracional como 

éxodo masivo a causa de la pandemia del Covid 19; así, como problemática social 

contextualizado, se ha formulado la siguiente interrogante general: ¿Cuál es la percepción 

acerca de las causas y consecuencias  del “éxodo” migracional de la población en la 

provincia de Puno en tiempos de Coronavirus en los años 2020, por condición 

sociodemográfica? Así, la investigación trata acerca de las causas y consecuencia que ha 

originado y generado este problema social en la región de Puno. Ha sido objetivo de la 

investigación: Analizar la percepción social de las causas y consecuencias  del “éxodo” 

migracional de la población en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus en los 

años 2020, por condición sociodemográfica. El método de investigación utilizado a partir 

de la epistemología de la investigación científica ha sido carácter MIXTO, el Hipotético-

Deductivo (Cuantitativo) con el uso de encuestas y el Comprensivo-Interpretativo 

(Cualitativo), para cuyo efecto utilizaremos la técnica de análisis documental y de 

contenido. El tipo de investigación a partir del nivel de la profundidad de la investigación 

ha sido de carácter descriptivo y explicativo. El tamaño de muestra de la investigación lo 

han constituido 04 distritos (Capachica, Coata, Acora y Pilcuyo) con participación de 360 

actores sociales como migrantes. Asimismo se realizó entrevistas a investigadores y 

especializados en demografía, autoridades locales  y políticas de nivel provincial y 

distrital; así como a representantes y dirigentes de organizaciones gremiales y sociales de 

la sociedad civil. El tipo de muestra que utilizado fue el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, que consiste en la elección por métodos no aleatorio de una muestra cuyas 

características sean similares a las de la población objetivo (Casal & Mateu, 2003, pág. 

5). Los resultados de la investigación refieren que tanto las causas como las consecuencias 

del “éxodo” de migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus 

de los años 2020 ha tenido un comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico 

relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y 

sexo. 

 

Palabras clave: Migración, población, Coronavirus, Covid 19. 
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ABSTRACT 
 

In the world, there has been a massive social mobilization of a migratory nature as a mass 

exodus due to the Covid 19 pandemic; thus, as a contextualized social problem, the 

following general question has been asked: What social perception are the causes and 

consequences of the migratory "exodus" of the population in Puno province in 

Coronavirus times in 2020, by sociodemographic condition? Thus, the research deals with 

the causes and consequences that have originated and generated this social problem in 

Puno region. The research objective has been: Analyze the social perception causes and 

consequences of the migratory "exodus" of the population in Puno province in 

Coronavirus times in 2020, by sociodemographic condition. The research method used 

from the epistemology of scientific research has been MIXED, Hypothetical-Deductive 

(Quantitative) with the use of surveys and Comprehensive-Interpretative (Qualitative); 

for which purpose, the documentary and content analysis technique has been used, as well 

as the interview. The research type from the depth level of the research has been 

descriptive and explanatory carácter. 04 districts with participation (Capachica, Coata, 

Acora y Pilcuyo) of 360 social actors such as migrants. Likewise, interviews were 

conducted to researchers and specialists in demography, local authorities and policies at 

provincial and district level; as well as representatives and leaders of civil society union 

and social organizations. The sample type used was non-probability convenience 

sampling, which consists of the choice by non-random methods of a sample whose 

characteristics are similar to those of the target population (Casal & Mateu, 2003, p. 5). 

The research results refer that both causes and consequences of the "exodus" of 

population migration in Puno province in Coronavirus times in 2020 has had a 

differentiated behavior of a sociodemographic character related to educational instruction 

levels, economic activity, origin, age and sex. 

 

Keywords: Migration, population, Coronavirus, Covid 19. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el mundo se está produciendo una tremenda movilización social de tipo 

migratorio, como la evacuación masiva de Bangkok a causa de la epidemia de 

coronavirus; en consecuencia, Tras el anuncio del estado de emergencia por parte del 

gobierno tailandés, la antaño bulliciosa metrópolis de Bangkok se ha transformado en una 

ciudad tranquila y desierta. Lonas oscuras cubren los mercados y los vendedores de 

comida. Muchos negocios, como centros comerciales, restaurantes y pubs, se han visto 

obligados a cerrar sus puertas. Sin embargo, los hoteles, los albergues juveniles y las 

tiendas de comestibles y supermercados siguen abiertos.  

 

Lo mismo ha ocurrido en algunas de las ciudades más significativas del planeta, 

en América Latina, y en Perú, sirviendo Lima como ejemplo contextual por ser la capital 

de la sociedad peruana. Un ejemplo paradigmático de movimiento social es el éxodo de 

migrantes. 

 

Ahora bien, cual es la razón de esta migración masiva de la ciudad (Lima) al 

campo como se ha expresado en los casos de los pobladores de Junín, Huánuco, 

Huancavelica y como se ha expresado en el caso de nuestra región de Puno, donde según 

el Gobierno Regional de Puno, a través de la comisión de implementación del D. S. 068-

2020-PCM, comunicó a través de las redes sociales que a las 15:15 horas del 17 de abril 

de 2020, se ha procedido al cierre del enlace, habiéndose registrado un total de 11,028 

(once mil veintiocho) solicitudes de devolución. Estas solicitudes serán evaluadas y 
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priorizadas de acuerdo con las directrices aprobadas por la Resolución Ministerial 097-

2020-PCM para el traslado y la cuarentena de personas que se encuentran fuera de su 

lugar de residencia habitual como consecuencia de las medidas de aislamiento social 

aplicadas en respuesta a la emergencia nacional. Estas directrices fueron creadas por el 

COVID 19 y aprobadas por la Resolución del Consejo de Ministros de la Unión Europea. 

La mayoría de estas discusiones se originan en zonas urbanas como Arequipa, Tacna y 

Lima, entre otras. 

 

¿A qué se debe esta movilización social migracional y quiénes son estos 

protagonistas como actores sociales? Nosotros decimos que estos protagonistas son otros 

actores sociales con un nuevo rostro social distinto al “cholo emergente” exitoso, 

triunfador, “pendejo y lisuriento”. Son ciudadanos en su mayoría jóvenes (que oscilan sus 

edades entre 30 a 50 años) que todavía no han logrado cumplir con éxito sus anhelos de 

superación académica, económica y social, que estaba dedicada a labores informales de 

servicios y comerciales (mozos, cocineros, mototaxistas, vendedores ambulantes de 

comidas y enseres, trabajadores de hogar, etc. etc.); ciudadanos cuyos ingresos 

económicos han sido de día a día y que la mayoría de ellos, no contaban con residencia 

propia (vivían alquilados). Actitud tomada por esta población como una estrategia de 

sobrevivencia temporal como señalaba Darwin (1982). Según El Portal Universitario, este 

masivo éxodo se debe también al “riesgo sanitario” como miedo a contraer más 

fácilmente este mal “Por la propagación del virus muchos no saben que ya tienen el virus 

pero son asintomáticos. Como se demostró con las pruebas rápidas a los migrantes a 

Huancavelica”. 

 

Esta población relativamente joven, son ciudadanos cuya emigración está dada 
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recién a 10 años atrás que no ha tenido mayores relaciones de consanguinidad (primos, 

tíos) y espiritualidad (compadres, ahijados), con los “cholos emergentes” que datan su 

residencia a más de 30 y 40 años atrás y que están como abuelos y bisabuelos, que obedece 

a un segundo y tercer orden generacional. Esta población “golondrino” que 

temporalmente está regresando a sus orígenes geográficos (centros poblados, 

comunidades campesinas, sectores y parcialidades) son aquellas poblaciones que han 

contribuido al proceso de migración del campo a la ciudad, llamado  por Figueroa, (1976) 

proceso de “descampenización”, abandonando “egoístamente” sus tierras y sus familiares 

más próximos (padres, tíos y abuelos) en búsqueda de mejores oportunidades que creían 

que ofrecían las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Tacna, entre las más 

importantes.    

 

Este problema social de la migración ha sido ampliamente discutido por 

entendidos de la materia demográfica desde Cárdenas y Mejía (2006, p. 39) hasta Arango 

(2000, p. 45-46):  

 

La gran diversidad de los fenómenos en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, 

motivaciones, contextos socioeconómicos y culturales, etc. complica el estudio de las 

migraciones. Este es posiblemente el mayor obstáculo. No debe sorprender que las teorías 

tengan dificultades para describir algo tan complejo. Según Anthony Fielding, las 

migraciones son una "idea caótica" más que hay que "desempaquetar" para poder ver cada 

componente en su propio contexto histórico y social y entender su significado en cada 

lugar de forma independiente. Para lograr este "desempaquetado", la teoría y la 

investigación empírica deben combinarse de forma más eficaz. 
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Cuya responsabilidad está en el diseño y formulación de políticas públicas de los 

estadistas de los gobiernos centrales, para que en las grandes ciudades no generen los 

problemas de los cinturones de pobreza ubicados en los caseríos y unidades poblacionales 

como “urbano marginales” dadas en las faldas y cerros de los distritos de estas ciudades 

mencionadas. Y queda en la responsabilidad de los gobiernos locales regionales, 

provinciales y distritales formular estrategias y proyectos de “recuperación” de esta 

población “golondrino” se quede en sus lugares de orígenes territoriales potenciando las 

actividades agropecuarias que son propias del sector rural. Aunque, en nuestra opinión va 

ser muy difícil, porque esta población ya está aculturado o alienado al “estilo de vida” de 

las grandes ciudades, de manera que superado el problema de la pandemia, regresarán a 

estas grandes ciudades referidas en líneas arriba a continuar con “sufre cholo peruano 

sufre”. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 
 

¿Cuál es la percepción social del “Exódo” migracional en tiempos de coronavirus de 

la población en la provincia de Puno: 2020-2021? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 
 

a. ¿Cuál es la percepción social de las causas del “Exódo” migracional por la 

condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en la 

provincia de Puno? 

b. ¿Cuál es la percepción social de las consecuencias del “Exódo” migracional por 

la condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en la 

provincia de Puno? 
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c. ¿Cuál es la percepción social de la movilidad del “Exódo” migracional por la 

condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en la 

provincia de Puno? 

 

1.3.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis General 

La percepción social del “Exódo” migracional en tiempos de coronavirus, está 

asociado al nivel de instrucción, actividad económica, procedencia, edad y sexo de la 

población en la provincia de Puno: 2020-2021 

1.3.2. Hipótesis Específicas 
 

a. La percepción social de las causas del “Exódo” migracional por la condición 

sociodemográfica en tiempos de coronavirus, está asociado al nivel de instrucción, 

actividad económica, procedencia, edad y sexo de la población en la provincia de 

Puno. 

b. La percepción social de las consecuencias del “Exódo” migracional por la 

condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus, está asociado al nivel de 

instrucción, actividad económica, procedencia, edad y sexo de la población en la 

provincia de Puno. 

c. La percepción social de la movilidad del “Exódo” migracional por la condición 

sociodemográfica en tiempos de coronavirus, está asociado al nivel de instrucción, 

actividad económica, procedencia, edad y sexo de la población en la provincia de 

Puno. 
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1.4.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Riaño (2020) Debido a la pandemia de Covid-19, el mundo entero se 

paralizó a principios de 2020. Como una de las primeras medidas para limitar la 

propagación del virus, los gobiernos impusieron restricciones de movilidad e instaron a 

los residentes a permanecer en casa, creando una contradicción para millones de 

individuos sin hogar: ¿cómo puede uno encerrarse cuando no tiene hogar? ¿Cómo se 

puede evitar la interacción humana mientras se está hacinado en un campo de refugiados 

en Europa o en una choza en la frontera entre Venezuela y Colombia? 

 

Las fronteras y los viajes internacionales se han restringido, pero esto no ha 

impedido el tránsito de los que viven en los suburbios y no pueden permitirse parar, así 

como de los que están lejos de sus naciones de origen. Sus experiencias pueden 

encontrarse en las carreteras de Oriente Medio y África hacia Europa, en las fronteras de 

las naciones latinoamericanas y en Centroamérica. 

 

Los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, los elementos más vulnerables 

de la sociedad, se vieron afectados de forma desproporcionada por la devastación causada 

por la infección del Covid-19. 

 

ACNUR (la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) Desde 2018, se 

estima que 80 millones de personas se han visto obligadas a evacuar sus hogares. Los 

venezolanos que no pudieron encontrar asistencia en sus países de acogida intentaron 

volver a casa. 

 

Los venezolanos, por ejemplo, constituyen la mayor población de migrantes y 
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refugiados de América Latina. Más de cinco millones de personas han huido del país 

latinoamericano como consecuencia del desastre político, económico y social que lo asola 

desde hace décadas. 

 

Aproximadamente dos millones de refugiados venezolanos residen en Colombia, 

la mayoría de ellos de forma ilegal. La pandemia ha agravado aún más la pésima situación 

de los venezolanos, tradicionalmente abandonados en sus países de origen. Debido al 

cierre de empresas y a su confinamiento, miles de personas están desempleadas y viven 

al día o de manera informal. "El hambre, y no el coronavirus, es el responsable de las 

muertes de los venezolanos. Por eso estamos aquí luchando por la supervivencia", 

observó entonces un inmigrante venezolano. 

 

Mientras Europa cerraba sus fronteras y denegaba las solicitudes de asilo, millones 

de personas al otro lado del océano Atlántico seguían arriesgando sus vidas en el mar para 

escapar de la guerra, la violencia crónica, la persecución y las dificultades económicas en 

sus países de origen. Europa fue uno de los primeros y principales epicentros de la 

epidemia durante varios meses, y los gobiernos e instituciones europeas dedicaron todos 

sus recursos a combatir la crisis sanitaria en todo el continente. 

 

La primera medida fue imponer limitaciones en la frontera, sobre todo en el mar. 

Además, varios países, como Grecia e Italia, eliminaron o reforzaron sus procedimientos 

de asilo. Como resultado de que las naciones europeas cerraran sus fronteras y detuvieran 

la tramitación de las solicitudes de asilo, miles de personas quedaron varadas. Los 

refugiados quedaron atrapados, obstruidos y agobiados en sus países de origen mientras 

esperaban a embarcarse en una peligrosa embarcación que los llevara a Europa por una 
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de las tres rutas principales que atraviesan el mar Mediterráneo: occidental, central u 

oriental. Al menos 1.096 personas murieron durante la travesía en el año 2020. Durante 

el punto álgido de la epidemia, hubo unos 83.000 viajeros que utilizaron estas rutas 

potencialmente mortales. 

 

Además, el embargo impuesto por las naciones europeas impidió a las 

organizaciones de rescate marítimo que operan en el Mediterráneo, que ha sido calificado 

como el "mayor pozo negro del mundo", desembarcar a personas que necesitaban ayuda 

en puertos seguros y llevar a cabo operaciones de rescate. 

 

Más de 200.000 peruanos regresaron a sus pueblos rurales desde zonas urbanas 

como Lima, Arequipa y Cusco como resultado de la crisis económica inducida por el 

confinamiento obligatorio que se implementó para contener la propagación del COVID-

19. Esta era una situación que nunca había ocurrido en la historia de Perú. La cuarentena 

ordenada por el gobierno entre marzo y junio de 2020 tuvo un impacto casi inmediato en 

los salarios de la población. Los trabajadores informales fueron los más perjudicados por 

la pérdida de empleo, ya que les imposibilitó cubrir sus necesidades fundamentales. 

 

Por ello, la empresa consultora GRADE realizó una encuesta a más de 3.000 

retornados que residen actualmente en los "hotspots" de la migración, con el fin de estimar 

el tamaño y Considerar el nuevo capital humano al tiempo que se estudia la dinámica de 

los flujos de retorno a las zonas rurales y la situación de los emigrantes en sus respectivos 

lugares, así como los efectos potenciales de su llegada sobre la demanda de recursos 

naturales y la probabilidad de un desarrollo sostenible. Esta investigación fue facilitada 

por el BID. 
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¿Qué rasgos poseen los retornados? La edad media de los encuestados es de 30,4 

años, tienen un buen nivel de estudios, hay más hombres (55%) que mujeres (45%) y la 

mayoría son mestizos. Sus lenguas maternas son el español (74%), el quechua (22%) y el 

aymara (2%). El 63% de los que regresaron viajaron sin familiares. El 73% completó la 

escuela secundaria, mientras que el 35% continuó su educación con estudios de 

postgrado. Los retornados trabajan en la agricultura (34%) y la ganadería (5%) en sus 

países de origen, seguidos por el comercio (29%) y la construcción (10%). Sólo el (16%) 

de los retornados se dedicaba a otros sectores, mientras que el (6%) estaba desempleado. 

Los hombres tienen preferencia por la construcción civil y la agricultura, pero las mujeres 

prefieren el sector del comercio. 

 

¿Dónde están los retornados en este escenario? El informe prevé que entre 

218.019 y 278.593 retornados se habrán trasladado como consecuencia del brote para el 

año 2020. La región que rodea a Lima fue el principal punto de partida para los retornos, 

con 105.000 personas que partieron para regresar a sus países de origen. Cajamarca y 

Ancash fueron los destinos más populares, seguidos de Junín, Piura y Huánuco. La 

dinámica de la migración intrarregional, o migración hacia y desde la misma región, es 

una preocupación adicional. Cusco, Puno y La Libertad presentan la mayor tasa de esta 

forma de migración de retorno. En estas regiones, un gran número de individuos 

abandonaron sus lugares urbanos de origen para regresar y residir en sus zonas rurales de 

origen.  

 

Los especialistas en demografía, desde Cárdenas y Meja (2006, p. 39) hasta 

Arango, han examinado ampliamente este problema social de la migración (2000, p. 45-

46). La extraordinaria diversidad de las migraciones en cuanto a formas, tipos, procesos, 
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actores, motivaciones, contextos socioeconómicos y culturales, etc., es quizá el mayor 

reto en el estudio de las migraciones. No es de extrañar que las teorías se esfuercen por 

dar cuenta de tal complejidad. Según Anthony Fielding, la migración es otra "idea 

caótica" que debe ser "desempacada" para que cada componente pueda ser visto en su 

propio contexto histórico y social y su relevancia en cada contexto pueda ser comprendida 

independientemente. Este "desempaque" requiere una síntesis más eficaz de la teoría y la 

investigación empírica. 

 

Es así que por estas evidencias empíricas mostradas en indicadores socio-

económicos y económica, además del sustento de evidencias teóricas, resulta de 

imperiosa necesidad de asumir el estudio de la realidad social que se expresa en el “boom” 

de la explosión del “éxodo” migracional como problema social  

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar y explicar, la percepción social del “Exódo” migracional en tiempos de 

coronavirus de la población en la provincia de Puno: 2020-2021 

1.5.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar, la percepción social de las causas del “Exódo” migracional por la 

condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en la 

provincia de Puno. 

b. Identificar, la percepción social de las consecuencias del “Exódo” migracional por 

la condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en la 

provincia de Puno. 

c. Establecer, la percepción social de la movilidad del “Exódo” migracional por la 
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condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en la 

provincia de Puno. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras realizar una intensa búsqueda bibliográfica sobre el tema del proceso 

migratorio y la existencia de la escasa bibliografía disponible en bibliotecas, centros de 

documentación y bases de datos en línea, se cita lo siguiente. 

2.1.1. A nivel Internacional 

Tres (2020) en el artículo de investigación titulada: Migrantes y COVID-19: 

¿Qué están haciendo los países de América Latina con más migrantes para 

apoyarlos durante la pandemia? La adopción del COVID-19 ha enfrentado al 

mundo y a las naciones de América Latina y el Caribe a un problema de proporciones 

históricas. Además de suponer una amenaza para la salud humana, la pandemia 

disminuirá los ingresos de muchas personas y provocará la pérdida de millones de 

puestos de trabajo. Las últimas previsiones indican que 35 millones de personas de 

la región podrían caer en la pobreza. En este momento es difícil prever las 

consecuencias a medio y largo plazo. Para salvaguardar a sus residentes de los efectos 

del coronavirus en todos los frentes - sanitario, social y económico - es obvio que la 

región tendrá que desarrollar remedios inventivos y expeditivos. ¿Cómo les va a los 

millones de inmigrantes de los países receptores de la región en este contexto? 

 

2.1.2. A nivel Nacional 

Ayala (2020) en el artículo de investigación titulada: Desplazamiento forzado 

en tiempos de COVID-19: ¿qué hemos aprendido del posconflicto? Supongamos 

que en 2014, antes de que la epidemiología se convirtiera en el trabajo más 
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demandado del mundo, el médico Charles Huamán inició un ejercicio literario 

inspirado en la novela más vendida de Max Brooks sobre la lucha global contra una 

amenaza zombi: ¿cómo respondería Perú a una pandemia global? Debido a su 

conectividad global, Lima es la primera ciudad en caer, pero la sierra central de 

Ayacucho o Pasco se presenta como el lugar de la resistencia, como si Huamán 

estuviera jugando con el recuerdo de los caceristas montoneros durante el conflicto 

con Chile. Según su descripción, la ubicación, la altitud y la densidad de población 

serían variables cruciales para sobrevivir a una posible epidemia. 

Así, Huamán parece haber pronosticado la migración inversa ante el peligro 

viral, lo que nos ha pillado desprevenidos en medio de los esfuerzos gubernamentales 

por limitar la propagación y difusión del Coronavirus. Más aún cuando la historia 

reciente fluye en sentido contrario, siendo Lima el destino de muchas olas de 

migración interna, desde el desborde de Matos Mar de los años 60 hasta los 

refugiados del conflicto armado de los 90. A través de esta última oleada migratoria, 

me gustaría destacar algunos problemas y lecciones aprendidas respecto a la nueva 

población desplazada por la epidemia de COVID-19 a largo plazo. 

 

Zapata, et. al. (2020) en el artículo de investigación titulada: La dura 

travesía de los más pobres: pandemia y desempleo expulsan a miles de 

migrantes. Según el autor, Lima ha sido el destino más popular para los migrantes 

peruanos que abandonaron sus regiones de origen en busca de un futuro mejor. Sin 

embargo, desde la declaración de la Emergencia Nacional, cientos de personas que 

habían huido de sus hogares por el hambre y el miedo han comenzado a regresar. 

Según las estadísticas oficiales, 167 mil peruanos aspiran a regresar a sus regiones 

de origen. Cientos inician su viaje a pie y, en algunas localidades, en automóviles 
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que pueden costarles más de 200 soles cada uno. Estas son sus historias y los riesgos 

a los que se exponen. 

 

La emigración es el proceso de dejar la propia ciudad para residir en otra. 

La migración en el Perú está asociada a la búsqueda de mejores posibilidades. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2017 hubo 

5'961,295 migrantes. Más de la mitad de la población se concentró en Lima 

(3'404,581), seguida de las regiones con ciudades que han experimentado una 

gran expansión económica en los últimos años: Arequipa, La Libertad, 

Lambayeque y Junín. 

 

Macassi (2002) señala a manera de conclusión en el artículo científico 

titulado: “Participación juvenil en el contexto de recuperación democrática”; 

Actualmente, la participación de los jóvenes es inextricable de los procesos sociales 

y políticos dominantes. Sin pretender realizar un examen completo de la situación 

actual, consideramos que la participación juvenil debe enfrentarse a tres barreras 

importantes. La primera es la radicalización y consolidación de la democracia en el 

Perú, que supondrá un cambio considerable en comparación con la década de la 

dictadura (1981-1990) y la década de la democracia débil (1990-2000). (1990-2000). 

La segunda cuestión es la reconstrucción del tejido sociopolítico, que implica la 

impronta y el fortalecimiento de la sociedad civil actual. Por último, la necesidad de 

plantearse un crecimiento a largo plazo que responda no sólo a los cambios 

económicos globales, sino también a los cambios culturales y procesos sociales que 

se han producido en las civilizaciones de América Latina. Así, son muchos los textos 

que se han escrito sobre la participación y también sobre la participación de los 
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jóvenes; por ejemplo, se ha afirmado que la participación debe ser un componente 

antes, durante y después de las políticas sociales; sin embargo, se ha avanzado poco 

en cuanto a propuestas concretas, instrumentalización de la gestión pública y menos 

aún en las prácticas de participación en el Estado (con honrosas excepciones). 

 

2.1.3. A nivel Regional - Local 

Lama (2004) en la tesis titulada: Migración y tendencias de cambio en los 

procesos de urbanización en la ciudad de Puno: caso barrio 4 de noviembre, El 

propósito de este estudio es explicar la ocurrencia y los patrones de las migraciones 

rurales en los procesos urbanos del barrio 4 de noviembre de Puno. El trabajo deriva 

las siguientes conclusiones como las más significativas: 

 

La población del barrio 4 de noviembre de Puno está conformada 

principalmente por migrantes del interior del departamento, ya sea quechua o 

aymara, pero el sector quechua es más predominante. 

 

Los pobladores migrantes del barrio no se desplazan de manera caótica, 

porque en la ciudad de puno, estos reproducen y recrean sus patrones culturales en 

sus diferentes expresiones. ellos no rompen con sus lugares de origen, mantienen 

lazos, por diferentes motivaciones, siendo las principales: familiares, de mantención 

de propiedades y lazos de afectivos de costumbres. 

 

El migrante adopta una serie de estrategias de sobrevivencia, ante las 

adversidades que le presente la ciudad, para ello recurre al ejercicio de la 

organización, con ello logra resolver una serie de problemas que le afectan tanto 

individualmente como colectivamente. 



29 
 

Las tendencias de cambio, son hacia a la modernidad dentro del concepto de 

la interculturalidad, es decir se adopta lo moderno en todos los campos de la 

existencia del ser humano, pero al mismo tiempo se mantiene lo propio, la identidad 

por diferencia del otro. 

 

Melo (2015) en la tesis titulada: Labor y logros de las mujeres inmigrantes 

comerciantes de los mercados: Unión y Dignidad y Bellavista de la ciudad de 

Puno-2012; El propósito principal es examinar el trabajo, los logros y los éxitos de 

las mujeres comerciantes inmigrantes en los mercados de Puno. Las conclusiones 

principales son las siguientes: 

 

Primera: En relación a la proporción de mujeres inmigrantes comerciantes 

con el promedio de edad es un 86.3% (43-69 a más); estado civil casado es elevado 

con 75.0%. el 43.8% de las mujeres tienen primaria. seguidamente, con las actividad 

principal y secundaria se concluye que se distribuye el 21.2% a la venta de abarrotes, 

el 1.2% se dedican a la venta de calzados. La segunda actividad) En los mercados de 

Unión Dignidad y Bellavista, el 86,2% de las mujeres trabajan por cuenta propia, el 

12,5% en la agricultura y el 1,2% en otras ocupaciones. El 100% de las mujeres son 

de inmigrantes. El 42% son de los distritos de Puno. 

 

Segunda: Se concluye que 73.8% de las mujeres que inmigraron lo realizan 

por la superación de sus hijos. por otro lado, el 96.2% de las mujeres que son 

propietarios de sus puestos. E l68.8% de las mujeres inmigrantes manifiestan que 

realizan personalmente su ingreso para invertir en su negocio y un 70.0%, asegura 

guardar su dinero en la vivienda, seguido de un 26.2% de las mujeres comerciantes 
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no ahorran sus ganancias. 

 

Tercera: El 86.3% del primer hijo, tiene y están cursando el nivel de 

educación superior, en misma analogía el segundo y tercer hijo tienen la aspiración 

de tener una formación profesional de nivel superior con un 70.0% y 42.5%. lo   que 

permite corroborar que la mejora del estatus social se viene fortaleciendo gracias a 

la intervención de la mujer inmigrante, en los hechos y la mentalidad de los hijos, ya 

que los terceros hijos son los que extiende más su horizonte debido a que es una 

población muy joven. El 91.2% de las mujeres inmigrantes están muy satisfechas por 

la realización personal de sus hijos. Asimismo, el 70.0% desea la ampliación de su 

negocio. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Percepción social 

Moya (1994) La percepción social es el estudio de la influencia de la sociedad 

en las percepciones. Hay numerosos factores que influyen en las percepciones de las 

personas. Las expectativas sobre el tema de contacto, las motivaciones (que hacen 

que el perceptor vea lo que desea en el otro individuo), los objetivos (que influyen 

en el procesamiento de la información), la familiaridad y la experiencia. La 

percepción de los seres humanos guarda muchas similitudes con la percepción de los 

objetos, como la organización, la selección, la subjetividad, la búsqueda de 

cualidades invariables y la interpretación sensorial. 

Mientras que Smith y Mackie (1995) Observar que las señales visibles de una 

persona, como su aspecto físico (sin duda influye en nuestras impresiones sobre otras 

personas, ya que suele ser la primera y, a menudo, la única pista sobre cómo es 
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alguien), sus señales no verbales (las expresiones faciales, el comportamiento visual 

y el lenguaje corporal pueden asociarse con diferentes características y emociones de 

las personas) y su comportamiento manifiesto (la materia prima más importante para 

desarrollar una huella es el comportamiento de alguien) desempeñan un papel en la 

configuración de nuestras percepciones de ese, son los elementos que conforman la 

huella de una persona. Esto se refleja en la conocida orientación de juzgar a las 

personas en función de sus actos, en contraposición a su aspecto o a lo que tienen que 

decir. 

 

A menudo observamos no sólo lo que anticipamos, sino también lo que 

deseamos. El estado de ánimo (se ha comprobado que tener un estado de ánimo alegre 

o malo influye en cómo interpretamos el comportamiento de los demás y, en 

consecuencia, en nuestras reacciones ante ellos), el contexto y las expectativas son 

algunos de los aspectos que afectan a la accesibilidad del conocimiento. Cuando 

suponemos que algo es más probable, nuestra evaluación de lo que realmente ocurre 

se basa en nuestras expectativas sobre el resultado. Los motivos (con frecuencia 

percibimos no sólo lo que anticipamos, sino también lo que deseamos percibir) (a 

menudo la situación en la que se produce un comportamiento ambiguo nos ayuda a 

interpretarlo). 

 

Asimismo, Moscovici (2003, p.71) Sugiere que se puede obtener una 

perspectiva adicional sobre la realidad social si se consideran las representaciones 

sociales, que no sólo se consideran un componente de la psicología, sino también una 

teoría que "se apodera de la filosofía, encontrando su hogar en una serie de ciencias 

humanas". Este concepto es especialmente importante en la sociología, con la idea 
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de las representaciones de grupo, y en la educación científica, con los llamados 

estudios de esquemas alternativos. Ambos campos estudian cómo la gente piensa y 

representa a los grupos. 

 

2.2.2. Teorías sociológicas sobre el Proceso Migracional 

2.2.2.1. Concepciones teóricas en el estudio de las migraciones 

Delgado (2011) Se plantea la pregunta "¿Qué es la migración?" y se 

ofrece la siguiente explicación como respuesta: Las migraciones humanas en 

cualquiera de sus modalidades han demostrado ser un reto para los estudios 

sociales debido al alto grado de complejidad y dinamismo con el que se 

presentan. Por ello, a nivel mundial, ha sido explorado desde diversos campos 

del conocimiento científico y caracterizado de diversas maneras, destacando la 

noción ofrecida por Giner, Espinosa y Torres desde el punto de vista de la 

sociología, que puede entenderse de la siguiente manera: Se refiere al 

movimiento de personas que están separadas entre sí por una gran distancia y 

por un período de tiempo prolongado. 

 

Según las estadísticas internacionales, esta forma de traslado debe 

implicar un cambio de residencia de más de un año (tres meses en el caso de 

los traslados temporales). En la práctica, el cruce de fronteras políticas o 

administrativas se sustituye con frecuencia por la distancia debida a la 

influencia que tienen las fuentes de datos en la definición del fenómeno. Esto 

se debe a que la distancia es más fácil de medir. Esto se debe a que las fuentes 

de datos que se utilizan son las que deciden la definición de un fenómeno. Por 

el impacto que tienen en el número y la composición de las poblaciones de 
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origen y destino, los patrones migratorios son uno de los tres factores que 

contribuyen al cambio demográfico. Los otros dos son los nacimientos y las 

muertes. Por lo tanto, la migración es uno de los tres factores que contribuyen 

al cambio demográfico. 

 

A diferencia de los demás, se trata de un desplazamiento físico-social 

de contornos difusos más que de un hecho puramente biológico (2006, p. 558). 

Esta definición ha aportado claridad a la investigación sobre el fenómeno 

migratorio al abordar no sólo los elementos específicos que lo caracterizan, 

como el cruce de fronteras político-administrativas y el momento preciso a 

partir del cual se considera que se está en presencia de un movimiento 

migratorio, sino también la relación entre causa y efecto. Debido al impacto de 

las fuentes de datos en la definición del fenómeno, el cruce de las fronteras 

políticas o administrativas se sustituye frecuentemente por la distancia en la 

práctica. Esto se debe a que las fuentes de datos utilizadas determinan la 

definición de un fenómeno. Son uno de los tres componentes del cambio 

demográfico, junto con los nacimientos y las defunciones, porque modifican el 

tamaño y la composición de las poblaciones de origen y de destino. Por 

consiguiente, la migración es uno de los tres componentes del cambio 

demográfico. (Delgado, 2012).  

 

Este término también hace referencia a la familia como institución que 

desempeña un papel importante en la migración, ya sea influyendo en la 

decisión de viajar, preservando las relaciones a pesar de las distancias 

geográficas, u organizando las reunificaciones, o teniendo efectos diversos en 
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la migración. El método sociológico dado por estos autores se ha identificado 

por poner un énfasis específico en el elemento cultural presente, estudiando 

temas como la etnicidad, la homogeneidad cultural y la xenofobia, entre otros 

(Giner et al., 2006), lo que permite realizar investigaciones más completas. 

 

En este contexto, las ciencias sociales en Norteamérica comenzaron a 

establecer dos paradigmas teóricos comúnmente empleados en los estudios 

sobre las causas y los orígenes de la migración desde distintas regiones 

geográficas: 1) la hipótesis push/pull, que destaca las características 

individuales en la sociedad de origen que "empujan" u obligan a los individuos 

a emigrar, y en la sociedad de destino que "tiran" o atraen con fuerza a estos 

sujetos hacia su interior; y 2) la teoría socioestructural. Ambos paradigmas 

teóricos se utilizan habitualmente en los estudios sobre la migración de diversas 

regiones geográficas. (Uriarte, 1995).  

 

Las influencias económicas, políticas, sociales y culturales se 

encuentran entre los numerosos tipos de factores que pueden operar como 

repulsión o atracción. En el primer caso, tienen una connotación negativa con 

respecto a la nación de origen, ya que aluden a la incapacidad del entorno para 

satisfacer las necesidades o aspiraciones del emigrante potencial. En el segundo 

caso, los términos tienen una connotación positiva en cuanto a la imagen o la 

actualidad de una mejora de la condición del individuo en la sociedad de 

acogida, como promete el término "satisfacción relativa". En el primer caso, se 

refieren a la falta de adecuación del entorno a las necesidades del inmigrante 

potencial. (Giner et al., 2006).  
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No explica por qué la migración de algunas naciones es mayor que la 

de otras con iguales o peores condiciones, ni tampoco la migración de retorno. 

Al centrarse en la investigación de los factores individuales, concretamente en 

los rasgos y las motivaciones de los migrantes, no puede establecer 

generalizaciones amplias. No obstante, fomenta una visión unidireccional del 

flujo migratorio. Ello se debe a que no explica las causas de una mayor 

migración desde unos países que desde otros con iguales o peores condiciones. 

El paradigma socioestructural, a diferencia de la hipótesis push/pull, pone 

mayor énfasis en el papel de los elementos macrosociales, como las situaciones 

económicas, políticas y sociales, en el proceso migratorio. Esto no implica que 

el individuo no sea responsable en última instancia de determinar si se desplaza 

o no; sin embargo, el paradigma socioestructural sostiene que las condiciones 

mencionadas son los principales determinantes de la migración. 

 

En otras palabras, se podría afirmar que las tácticas basadas en la teoría 

push/pull han dado paso a las basadas en una perspectiva socioestructural. 

Jorge Duany, uno de los principales investigadores de los estudios migratorios, 

especialmente en el Caribe, es uno de los sociólogos que ha examinado de 

forma crítica los paradigmas más fundamentales en el estudio de las 

migraciones internacionales. Propone dos técnicas fundamentales que están 

íntimamente relacionadas entre sí. (Delgado, 2012). 

 

2.2.2.2. Las migraciones y las relaciones norte - sur desde una perspectiva 

sociológica  

Martínez (2009) La estructura del sistema capitalista y las instituciones 

que lo componen están experimentando cambios significativos al mismo 
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tiempo que la economía mundial atraviesa un proceso de reorganización. El 

espectacular aumento de las migraciones internacionales que se ha producido 

en el transcurso del último medio siglo ha tenido un impacto en las sociedades 

de todo el mundo, tanto a nivel macro como micro. Sin embargo, debido a la 

naturaleza polifacética de la cuestión, todavía no existe una gran teoría 

unificada de la migración. Esto es así a pesar de que a lo largo de las últimas 

décadas han surgido varias hipótesis en un intento de determinar los factores 

que subyacen a la migración. Hoy en día, la migración a través de las fronteras 

se ha convertido en un tema de debate importante en muchos países y se ha 

convertido en una cuestión a la que los gobiernos nacionales y las 

organizaciones internacionales otorgan un alto nivel de importancia. 

 

Generan una gran atención académica y científica en general. Nunca 

antes había habido tantas políticas públicas que pretenden, normalmente con 

poco éxito, gobernar los movimientos migratorios y sus repercusiones e 

implicaciones. Aunque las migraciones actuales no son las mayores de la 

historia, su magnitud e implicaciones nunca han sido tan grandes. Sin embargo, 

los motivos de los movimientos de población, así como sus características e 

impactos, han variado mucho a lo largo de la historia, dando a cada época sus 

propios patrones migratorios. (Blanco, 2000).  

 

Blanco acuñó el término "migración contemporánea" para describir un 

nuevo tipo de migración impulsada por una sucesión de cambios sociales, 

políticos y económicos que se producen tanto en las naciones ricas como en las 

pobres como resultado de la expansión de la economía global. En la actualidad, 
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el fenómeno más significativo a escala mundial es la globalización, un proceso 

fundamentalmente económico que permite la circulación sin restricciones de 

capitales y bienes, al tiempo que impone enormes barreras y restricciones a la 

circulación de personas. Según el profesor Massimo Livi Bacci, "la 

desigualdad económica es uno de los elementos que ha contribuido al aumento 

de las fuerzas que empujan a la migración, pero estas fuerzas se enfrentan a las 

fuerzas de las barreras policiales". La directora ejecutiva del FNUAP, Thoraya 

Obaid, señaló que "la globalización apoya la inmigración, ya que anima a la 

gente a viajar", pero que los Estados tienen un mayor control sobre la migración 

que el mercado.  

 

No podemos construir una definición que nos permita distinguir entre 

los movimientos de población que encajan en esta categoría y los que no al 

estudiar el fenómeno de la inmigración. Existen diferentes definiciones de 

migración. Según una de ellas, se trata de todo cambio permanente de domicilio 

que requiere la suspensión de actividades en un lugar y su reorganización en 

otro. En los países industrializados, una proporción creciente de personas se 

traslada los fines de semana o durante las vacaciones. Puede o no producirse, 

puede o no repetirse, puede o no volver a su origen, puede o no afectar a 

individuos, familias o pueblos enteros, y puede o no traspasar las fronteras 

políticas. La misma ambigüedad se aplica a las definiciones de residente y 

permanente. En un análisis geográfico, todos los desplazamientos contribuyen 

a la movilidad espacial de la población, pero no todos se denominan 

migraciones. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) define la migración como el desplazamiento 

prolongado e indefinido de personas de una frontera geográfica a otra. Sin 

embargo, esta definición es poco clara porque no identifica la frontera 

geográfica que debe cruzarse para que un movimiento se considere migración 

ni la duración del movimiento que impone este criterio, ya que no todos los 

movimientos geográficos de población deben considerarse migraciones 

(Blanco, 2000). Blanco (2000) define las migraciones como los movimientos 

que suponen un cambio algo permanente del entorno político-administrativo, 

social y/o cultural del sujeto; o, en otras palabras, cualquier cambio permanente 

de residencia que suponga la interrupción y reorganización de las actividades 

en un lugar. Por otro lado, se argumenta que los movimientos turísticos, los 

viajes de negocios y los viajes de estudios no son migraciones porque son 

temporales y no suponen una reorganización fundamental, ni los cambios de 

residencia dentro de un mismo municipio son migraciones porque no suponen 

un cambio de entorno político-administrativo y no requieren la interrupción de 

las actividades anteriores. Hay tres tipos de sujetos que participan en el 

fenómeno migratorio: la sociedad emisora o de envío, la sociedad receptora o 

de acogida y los propios inmigrantes. La migración es un fenómeno 

multifacético, lo que indica que una serie de causas contribuyen a la formación 

de distintos tipos de migración. 

  

Por lo tanto, la utilización de un único criterio daría lugar a tipologías 

insuficientes. Blanco (2000) distingue entre redes migratorias premodernas, 

contemporáneas y modernas. Antes de 1850, las migraciones premodernas 
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fueron precipitadas por condiciones desfavorables del hábitat o por invasiones, 

conquistas, colonizaciones y expulsiones colectivas. Entre 1850 y 1973, las 

migraciones se produjeron como resultado de la concentración de una parte del 

desarrollo mundial. Un subproceso de migración coincidió con el inicio de la 

industrialización (1850-1920) y el otro con la consolidación económica y 

política del mundo occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Las 

migraciones modernas son las que han contribuido a la extraordinaria 

globalización de los movimientos migratorios consolidando nuevos patrones 

migratorios internacionales. 

 

Con la incorporación de nuevas naciones emisoras y receptoras, así 

como la diversificación de los tipos y formas de migración, se ha producido 

una importante expansión de los movimientos, tanto en términos de número de 

flujos como de extensión de las redes migratorias. Esto ha aumentado la 

magnitud total de la migración. La problemática actual que plantea el 

fenómeno de la inmigración es, desde una perspectiva sociocrítica, una 

evidencia de la desigualdad estructural de un mundo globalizado en el que 

predomina un nuevo racismo, basado no en la raza sino en las culturas, y que 

predica, bajo el pretexto de la defensa de la diversidad cultural, la segregación 

sistemática de los diferentes (Baker 1981); El proceso de integración de la 

mano de obra inmigrante. 

 

2.2.2.3. Migraciones y redes migratorias 

El centro de la investigación de las migraciones contemporáneas son las 

redes migratorias. Como es sabido, este concepto se remonta a Znaniecki. Su 

principal aportación a la investigación y comprensión de las migraciones 
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actuales es su principal innovación. El principio es tan conocido que no es 

necesario explicarlo. Las redes migratorias son los vínculos interpersonales que 

conectan a los inmigrantes, los emigrantes retornados y los aspirantes a 

emigrantes con la familia, los amigos y los compatriotas en el país de origen, 

de destino o en ambos. 

 

Los emigrantes cuentan con el apoyo de diversas formas de redes, que 

difunden información, dan ayuda económica o refugio y facilitan el 

alojamiento. De este modo, permiten la migración minimizando sus costes y 

las incertidumbres que a menudo la acompañan (Massey et al., 1998). En la 

medida en que promueven el acceso a otros bienes económicamente valorados, 

como empleos y mayores ingresos, las redes migratorias podrían considerarse 

una forma de capital social. Este punto de vista fue enunciado inicialmente por 

Douglas Massey (Massey et al., 1987), quien amplió el concepto de capital 

social, que ha sido asociado a teóricos tan influyentes como James Coleman y 

Pierre Bourdieu. Como se ha indicado anteriormente, este marco global 

también puede incluir a otros grupos que operan como intermediarios, como 

las redes de contrabando y las organizaciones filantrópicas o humanitarias, que 

ayudan a los inmigrantes a sortear los obstáculos de entrada con objetivos e 

intenciones diversos. Sin embargo, a diferencia de las redes, la incorporación 

de estas instituciones al concepto de capital social fomentado a través de los 

vínculos interpersonales no está tan clara. Además, constituyen el factor 

impulsor de la migración como fenómeno. De hecho, su naturaleza es 

acumulativa, con tendencia a expandirse e intensificarse, ya que cada 

movimiento se convierte en un recurso para los que quedan atrás y facilita las 
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siguientes migraciones, que amplían las redes y la probabilidad de expansión 

futura. La formación de estas redes puede explicar la continuidad de la 

inmigración, independientemente de las causas iniciales; por ello, suelen ser 

las previsiones más fiables de los flujos migratorios futuros. Sin embargo, la 

historia ha demostrado que la dinámica de expansión no puede continuar para 

siempre. Una vez alcanzado el umbral de saturación, el desarrollo comienza a 

estancarse y se produce el estancamiento. Las teorías de la migración no sólo 

deben tener en cuenta el movimiento, sino también la inmovilidad; las fuerzas 

centrífugas y las presiones centrípetas. "retener" y "rechazar" deben completar 

el par de fuerzas "atraer" y "repeler". Los modelos existentes han descuidado a 

menudo la existencia de presiones centrípetas que obligan a las personas a 

permanecer, pero en los últimos años ha aumentado el interés por examinar 

estas fuerzas (Hammar et al., 1997). Se debería prestar más atención a los tipos 

de familia, a los sistemas de parentesco, a los sistemas sociales y a las 

estructuras sociales en general para llenar estas lagunas. Lo mismo ocurre con 

los factores culturales y el contexto migratorio, incluidos los gastos de 

adaptación cultural. Además, es evidente que la causa de esta movilidad 

limitada reside en el ámbito de la política, especialmente en el papel 

fundamental que desempeñan los gobiernos. De hecho, nada influye más en la 

magnitud y la naturaleza de las preferencias migratorias que las políticas de 

admisión. 

 

2.2.2.4. Las teorías migratorias y factores explicativos 

Existen numerosas teorías que intentan explicar el fenómeno de la 

migración; sin embargo, las limitaciones de estas teorías son inherentes a los 

problemas más amplios a los que se enfrentan las ciencias sociales cuando 
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intentan describir el comportamiento humano, que depende de un gran número 

de variables interdependientes. Sin embargo, en este caso, las limitaciones 

también están relacionadas con la complejidad inherente al fenómeno 

investigado. La enorme diversidad de la migración en cuanto a sus formas, 

patrones, procesos, actores, motivaciones y contextos socioeconómicos y 

culturales es probablemente la mayor barrera para su estudio. Esto facilita la 

comprensión de las dificultades a las que se enfrentan las teorías que intentan 

explicar dicha complejidad. Las teorías explicativas han examinado las pautas 

seguidas por los flujos migratorios y luego han intentado explicar por qué se 

han desplazado, hasta dónde y en qué dirección, siendo la más destacada la 

llamada teoría de empuje y arrastre, que afirma que los movimientos están 

influidos por factores de empuje en el lugar de origen y de arrastre en el lugar 

de destino. 

 

Tras revisar los datos del censo de 1881 de Inglaterra y Gales, fue el 

inglés Ravenstein quien estableció por primera vez esta idea en 1889. Algunos 

de los puntos que presentó siguen siendo válidos (como la importancia del 

componente económico), mientras que otros dependen en exceso de las 

condiciones imperantes en el momento de su creación. Ravenstein desarrolló 

su trabajo sobre la migración, que servirá de base empírica para el modelo de 

explicación de la migración más influyente de la comunidad científica. Se trata 

del modelo de factores de empuje y arrastre. El modelo se basa en un conjunto 

de rasgos relacionados con el origen que obligan a los individuos a partir hacia 

condiciones más favorables en otro lugar (factores de atracción asociados al 

destino potencial). Suponiendo una total libertad de acción, la decisión de 
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emigrar está controlada exclusivamente por las motivaciones personales de los 

emigrantes.  

 

Por lo tanto, los factores potenciales de empuje incluyen la alta presión 

demográfica, la falta de acceso a la tierra, los bajos salarios, un bajo nivel de 

vida, la falta de libertades políticas, etc. Por el contrario, los factores de 

atracción pueden consistir en la disponibilidad de tierras, la demanda de mano 

de obra, unos ingresos sólidos, un alto nivel de vida, las libertades políticas, 

etc. A mediados de los años 50, surge una perspectiva microanalítica que 

considera la emigración como una consecuencia de los objetivos, las 

aspiraciones y las percepciones de las personas reales, es vital identificar las 

causas objetivas de la emigración a partir de las percibidas por los emigrantes 

potenciales Según Wolpert (1965). 

 

Jones (1981) sostiene que la decisión de emigrar no sólo depende de 

características objetivas (empleo, vivienda, entorno, etc.), sino también del 

potencial migratorio de cada individuo (edad, estatus socioeconómico, etc.); a 

la hora de decidir emigrar, se evalúan las condiciones de los posibles destinos, 

así como las posibilidades de alcanzar las aspiraciones y necesidades surgidas. 

Sin embargo, hay que superar ciertos impedimentos físicos, sociales, familiares 

e institucionales. Desde la revolución industrial, el "modelo evolutivo" de 

Zelinsky de 1971 vincula el tipo y la escala de la migración a la evolución de 

las distintas culturas.  

1) Comunidades tradicionales y preindustriales con movilidad limitada. 

Es típico de las comunidades de subsistencia estar mal comunicadas, estar 
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profundamente arraigadas en su entorno y tener salarios bajos. 

 2) Sociedades en la fase más temprana de transición demográfica, 

caracterizadas por un gran éxodo rural, movimientos de colonización interna, 

emigración externa a regiones adecuadas y un aumento de la movilidad 

habitual.  

 

3) Sociedades en la fase final de la transición demográfica, 

caracterizadas por una disminución de la migración rural, un descenso de la 

migración exterior, el fin de la colonización interna y un aumento de la 

movilidad habitual.  

4) sociedades que han completado la transición demográfica se 

caracterizan por un aumento de la movilidad habitual, la práctica eliminación 

del éxodo rural, el aumento de la migración interurbana, la salida internacional 

de trabajadores altamente cualificados y la importación de mano de obra 

extranjera poco cualificada. Weeks también ha explorado una serie de 

características que diferencian la migración, como la edad, el estado civil y el 

grado de educación (aunque se refiere principalmente a Estados Unidos). En 

cuanto a la edad, afirma que la movilidad es mucho mayor entre los adultos 

jóvenes que a otras edades; entre los 20 y los 34 años se da la mayor propensión 

a emigrar, que disminuye sustancialmente a partir de entonces; las elevadas 

tasas entre los niños pequeños reflejan el hecho de que la migración suele ser 

un proceso familiar más que individual; las tasas de migración de las personas 

mayores están asociadas a la decisión de trasladarse a un nuevo lugar en la 

jubilación.  
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La educación y el nivel de estudios son los motores de la migración. En 

la clase media estadounidense, la obtención de un determinado nivel de 

educación suele estar correlacionada con un determinado nivel de trabajo y 

remuneración. Así, en Estados Unidos, una persona con una licenciatura tiene 

tres veces más probabilidades de trasladarse a otro condado que una persona 

con una educación elemental incompleta. Sin embargo, a medida que aumenta 

el número de mujeres activas, no parece que sus perspectivas de migración se 

amplíen en la misma medida que las de los hombres, ya que su situación 

profesional y su porcentaje de contribución a los ingresos globales de la familia 

no suelen ser iguales a los de su cónyuge.  

 

Existe una fuerte correlación entre la migración y el matrimonio, al 

menos entre las mujeres recién casadas, un número considerable de las cuales 

traslada su ubicación por este motivo. Después del matrimonio, la probabilidad 

de emigrar se ve fuertemente afectada por el número y la edad de los hijos; las 

parejas sin hijos o monógamas tienen las mayores probabilidades; cuanto más 

numerosa es la familia, mayores son las dificultades. Sin embargo, cuando los 

hijos alcanzan la edad escolar, el riesgo de emigración disminuye. Sin 

embargo, entre las parejas en las que el marido tiene entre 45 y 54 años, la tasa 

de divorcio es menor, las familias más numerosas tienen más probabilidades 

de emigrar: la necesidad de una vivienda más grande o de un trabajo mejor 

pagado, aunque esto puede ser una característica particular de un país con un 

alto nivel de movilidad interurbana. 
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Es posible que la perspectiva de las teorías existentes sea incorrecta. El 

primer y más significativo aspecto de la migración, y a menudo el único, que 

las teorías han intentado explicar es por qué la gente emigra, o variantes del 

mismo tema, como por ejemplo qué influye en el volumen de la migración. En 

otras palabras, se priorizan las llamadas "causas fundamentales" sobre los 

"determinantes próximos". Esto es evidente en la teoría neoclásica, en la nueva 

economía de la migración laboral, en la teoría del sistema mundial, en la teoría 

del mercado laboral dual e incluso en el marco consagrado de empuje y arrastre. 

En un contexto de migración internacional en el que las preocupaciones 

políticas y los Estados desempeñan un papel tan importante, las teorías basadas 

principalmente en variables económicas están condenadas a encontrar desafíos. 

 

Existe la posibilidad de que la perspectiva de las teorías existentes sea 

errónea. El primer y más importante componente de la migración, y a menudo 

el único, que las teorías han intentado explicar es por qué la gente emigra, o 

variaciones sobre el mismo tema, como por ejemplo qué influye en la cantidad 

de migración. En otras palabras, las supuestas "causas básicas" tienen prioridad 

sobre los supuestos "determinantes inmediatos". Esto se desprende de la teoría 

neoclásica, de la nueva economía de las migraciones laborales, de la teoría del 

sistema global, de la teoría del mercado laboral dual, e incluso del marco 

santificado del push y el pull. En una situación de migración internacional en 

la que las preocupaciones políticas y los Estados desempeñan un papel tan 

importante, las teorías basadas únicamente en variables económicas están 

condenadas a encontrar obstáculos.  
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2.2.2.5. Inmigración y globalización  

El proceso de descolonización, la apertura de los mercados periféricos 

al comercio internacional y el desarrollo de organizaciones políticas 

especializadas para ayudar a este proceso definen la globalización, que 

comenzó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La vitalidad 

de Europa se vio reforzada por su establecimiento. La globalización es la 

reducción progresiva, a escala mundial, de las barreras tecnológicas y legales 

a la libre circulación de bienes, servicios y, sobre todo, de capitales. La 

Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las dos primeras 

cuestiones, incluida la protección global de la propiedad industrial e intelectual 

de las empresas farmacéuticas, editoriales y de la "nueva economía". El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) se encarga de garantizar la movilidad del 

capital en las naciones donde se requiere la especulación.  

 

A pesar de las diversas causas, generalmente interconectadas (pobreza, 

presión demográfica, conflictos políticos y étnicos, degradación del medio 

ambiente, etc.), la economía, la disparidad de la renta nacional entre los 

continentes, es el principal motor directo o indirecto de los desplazamientos de 

población. Casi todas las teorías (teoría del imperialismo, teoría del sistema 

mundial, teoría de la dependencia, etc.) que intentan explicar las disparidades 

de renta entre el Norte y el Sur, el centro y la periferia, coinciden en que el 

colonialismo es la causa principal (Giddens, 1994). No hay consenso en que 

las naciones prósperas sean ricas como resultado de la explotación (para 

muchos autores, los recursos que acapararon fueron secundarios a los procesos 

de crecimiento industrial que crearon), pero sí hay consenso en que las naciones 
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pobres son indigentes como resultado de esta condición. 

 

La dinámica actual de los movimientos de población a nivel mundial 

exige que se aborden a escala global o continental, ya que cada vez es más 

imposible responder a nivel nacional. Las migraciones no se producen entre 

Estados-nación, sino dentro de un sistema global con varios actores que 

interactúan. Además, todos los indicios apuntan a la idea de que la cuestión no 

debe considerarse como algo coyuntural, sino como un rasgo que, por su 

gravedad y consistencia, será un componente estructural del proceso de 

globalización.  

 

Frente a la total libertad de circulación de mercancías, capitales, 

servicios, información, ideas, etc., las severas restricciones impuestas por los 

países ricos a la circulación de personas (nunca han sido tan severas) 

representan -quizá la más significativa- contradicción en el sistema mundial 

que la globalización va articulando. Este crecimiento económico no va 

acompañado del bienestar y la seguridad globales de que gozan las naciones 

ricas, lo que excluye a miles de millones de personas del proceso de desarrollo. 

Aunque es imposible prever cómo se resolverá esta contradicción, parece que 

las actuales estrategias de migración y cooperación al desarrollo no la 

resolverán en un futuro previsible. Por lo tanto, se trata de una globalización 

excluyente en la que un número ínfimo de individuos participa cada vez más 

en el crecimiento del mercado mundial, mientras que la inmensa mayoría 

permanece al margen. 
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Esta circunstancia anima a una parte de estas poblaciones a emigrar en 

un esfuerzo por mejorar sus circunstancias. En el ámbito de la migración, existe 

una tendencia significativa a aislar completamente lo económico de lo político. 

La fuerte diferencia entre la migración política y la económica está pensada 

para mantener una cuota fija de refugiados políticos mientras se restringe la 

migración económica, que no se puede evitar, con medidas extremas. Sin 

embargo, resulta que la migración económica no es más que la otra cara de la 

actual política internacional; es el resultado de la globalización del sistema 

neoliberal que extiende los mercados del Norte sobre el Sur y destruye de golpe 

las economías nacionales, los sistemas productivos previamente existentes, 

dando lugar a la obsolescencia de estos sistemas socioeconómicos y a la 

consiguiente espiral de desempleo y crecimiento masivo. Por ello, es 

imperativo subrayar que una de las soluciones a este fenómeno expansivo e 

incontrolable es apuntar a la raíz del problema, a los factores que llevan a la 

gente a marcharse, en lugar de intentar relajar las normas migratorias 

restrictivas. 

 

2.2.3. Teorías del Proceso Migracional 

2.2.3.1. Teorías de la motivación  

Además de mejorar o mantener sus condiciones de vida, el mayor reto 

para las familias migrantes en el país de acogida es lograr su inclusión para 

facilitar su acceso a los servicios básicos, como la sanidad, la educación y la 

vivienda, evitando la discriminación en la sociedad de acogida. Sin embargo, 

la participación en los subsistemas de una sociedad es un requisito previo para 

que los sujetos puedan formar parte de una sociedad que les resulta 
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desconocida y extraña. Para comprender la participación de las familias 

inmigrantes en una comunidad extranjera, es esencial comprender sus motivos. 

La mayoría de los psicólogos definen la motivación como "el conjunto de 

procesos relacionados con el motivo por el que se realizan o no se realizan 

determinadas tareas, o por el que se realizan de una manera determinada y no 

de otra". (Fernández-Abascal 1997, en Barberá, 1997, p.1).  

 

Aunque la psicología ha dominado el estudio de los motivos, la 

sociología y la antropología han criticado varias de sus principales 

metodologías, ya que la investigación en antropología social ha demostrado 

que la estructura de las motivaciones subyacentes difiere según la cultura. En 

el estudio y la comprensión de las motivaciones, la investigación experimental 

se ha centrado en los factores que intervienen en el desarrollo de las 

expectativas y las valencias, donde la expectativa se define como la 

probabilidad percibida de que una persona anticipe que una acción específica 

dará lugar a la consecución de un resultado concreto. 

 

(Barberá, 1997, p.6) El concepto de valencia se refiere al valor que el 

individuo anticipa de la realización del resultado. Según Naranjo (2009), dentro 

de la teoría de la motivación destacan tres puntos de vista: conductual, 

humanista y cognitivo. Desde el punto de vista del comportamiento, el autor 

señala (citando a Stanrock, 2002) que los incentivos y castigos externos 

influyen considerablemente en la motivación de las personas. Continúa 

definiendo las recompensas como sucesos agradables o negativos que pueden 

motivar la conducta. Los defensores del uso de incentivos argumentan que 
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añaden interés y motivación a la conducta, desplazan la atención hacia las 

actividades deseadas y desvían la atención de las conductas inapropiadas (p. 

155).  

 

Así, el primer punto de vista nos acerca a las motivaciones que están 

influenciadas por los incentivos, que pueden ser negativos o positivos 

dependiendo del resultado deseado. La segunda vertiente de la teoría de la 

motivación es la humanista, que hace hincapié en el potencial de crecimiento 

del individuo, sus características positivas y su libertad para seleccionar su 

propio camino Dentro de esta perspectiva se encuentra la hipótesis de la 

jerarquía de las necesidades de (Abraham Maslow et al, p.157), que concibe 

las necesidades humanas ordenadas según su jerarquía, en la que se priorizan 

algunas y no se puede pasar a deseos de orden superior hasta que se satisfagan. 

El componente cognitivo de la teoría de la motivación enfatiza que "la forma 

en que un individuo percibe los resultados potenciales es crucial para decidir 

lo que realmente ocurre." (Ajello 2003 en Naranjo, 2009, p.161).  

 

Este punto de vista destaca la noción de que "los pensamientos, 

creencias y actitudes de una persona sobre sí misma y sus talentos dictan el tipo 

y la duración de su esfuerzo y, en consecuencia, los resultados de sus 

actividades" (et al., p.161). Según Goycoechea (2003, en Montero, 2006), la 

migración es una ilusión, que se define como "una construcción interna del 

individuo o autoidentificación con carácter proyectivo que transmite un deseo 

o motivo relacionado con una ganancia anticipada" (p41). Dados los objetivos 

de este estudio, es esencial comprender que las motivaciones y aspiraciones 
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económicas, sociales y personales de los migrantes, así como su confianza en 

la capacidad de alcanzarlas, reflejan la buena imagen del país de destino. Dado 

que este estudio se centra en un subconjunto de padres con hijos en edad 

preescolar, se hace hincapié en sus expectativas educativas. 

 

2.2.3.2. Enfoque intercultural  

"La interculturalidad no se limita a describir una circunstancia concreta, 

sino que es una estrategia, un sistema o un proceso social dinámico en el que 

se anima a los participantes a reconocer su interdependencia" (Aguado Odina, 

1991: 83). (Citado en Diez, M., 2004, p.194). 20 Según Araceli Mondragón 

(2010, citada en Alavez, 2014), el concepto de interculturalidad surge poco 

después del concepto de multiculturalidad para complementarlo; su uso como 

categoría analítica de las realidades sociales y políticas se hace común y 

recurrente a finales del siglo XX. Así, si la propuesta multicultural se refiere a 

la coexistencia de diferentes culturas en un mismo territorio e incluso dentro 

de un mismo marco legal, la interculturalidad se refiere a la relación simétrica 

y dialógica entre las culturas en un esfuerzo por entenderse y aceptarse 

mutuamente, yendo más allá de la simple tolerancia (p.40). 

 

Por lo tanto, la interculturalidad surge tanto como una resistencia al 

multiculturalismo como una respuesta a circunstancias sociales variadas y 

objetivos divergentes (...). (Stefoni et al, 2016, p.159). Para Ainsley (2007, 

citado en Cruz, 2014, p.245). "Las frases multiculturalismo e interculturalismo 

se emplean con frecuencia para describir la presencia de la variación y la 

diversidad cultural en un contexto determinado." Sin embargo, "el 

multiculturalismo suele describir la existencia de agrupaciones culturales 
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variadas, divididas y antagónicas en la actividad social y política" (Walsh, 

2005, p.6). La interculturalidad se distingue por sus complejas relaciones, 

negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción 

entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diversas; una 

interacción que reconoce y parte de las asimetrías sociales, económicas, 

políticas y de poder, así como de las condiciones institucionales que limitan la 

posibilidad de que el "otro" pueda ser visto como un sujeto con identidad, 

diferencia e historia. (Walsh, C., 2005, p.6). 

 

"Por lo tanto, la interculturalidad presupone el potencial de un 

encuentro equitativo entre grupos variados, a través de la conversación entre 

puntos de vista y conocimientos diversos y la construcción de objetivos y 

tácticas" (Stefoni et. al., 2016, p.160). "Con respeto a los derechos humanos, la 

democracia y el estado de derecho; así como la promoción de la igualdad de 

dignidad y el respeto mutuo, especialmente en lo que respecta al género; y la 

eliminación de las barreras" son algunos de los criterios para el debate 

intercultural (Alavez, 2014, p.42). Albó (1999, citado en Walsh, 2005, p.10) 

"sostiene que el concepto intercultural se esfuerza por producir una forma de 

comunicación constructiva y creativa, un enriquecimiento para todos sin 

comprometer la identidad cultural de los interlocutores." Esta asociación hace 

hincapié en un elemento personal y social que se complementa y apoya 

mutuamente. Así, mientras que los procesos de interculturalidad a nivel 

individual hacen hincapié en la necesidad de construir relaciones entre iguales, 

a nivel social hacen hincapié en la necesidad de transformar las estructuras de 

la sociedad y las instituciones que las sustentan para que sean sensibles a las 
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diferencias culturales y a la diversidad de las prácticas culturales (p.10). 

Opiniones sobre la interculturalidad (Walsh, C., 2009). 

 

La primera parte de la interculturalidad es la interculturalidad 

relacional, que se refiere al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre 

individuos, comportamientos, información, valores y diversas tradiciones 

culturales, que puede darse en circunstancias de igualdad o desigualdad. Este 

es el objetivo principal de la presente investigación. El segundo enfoque es la 

llamada interculturalidad funcional, que "se centra en la toma de conciencia de 

la variación y la diferencia cultural para integrarla en el sistema social 

existente". 

 

Según Tubino (2005, citado en Walsh 2005. p.2), Desde este punto de 

vista, el objetivo es promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia; la 

interculturalidad es "funcional" al sistema existente; no aborda las causas de la 

asimetría y la desigualdad social y cultural; ni "cuestiona las reglas del juego", 

por lo que es "perfectamente compatible con la lógica del modelo neoliberal 

existente". La última perspectiva es la crítica intercultural. Aquí, la cuestión 

estructural-colonial-racial es el punto de partida, no la diversidad o la 

diferencia. "Desde este punto de vista, la interculturalidad es vista como una 

herramienta, un proceso y un proyecto formado por el pueblo, así como una 

demanda subalterna, en oposición al requisito utilitario impuesto desde arriba". 

(Walsh, C., 2009, p.3).  

 

2.2.3.3. Enfoque de derechos humanos  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que la 
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libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y que esta 

dignidad inherente está vinculada a la aceptación de los derechos 

fundamentales a los que todos los seres humanos aspiran. (Hurtado, 2017, 

p.26). 

 

Estos derechos son inherentes a la persona -se originan en la dignidad 

humana- y son vitales para el progreso de la humanidad; por tanto, deben ser 

protegidos por la ley. El gobierno debe velar por su cumplimiento y responder 

a las infracciones que afectan a sus ciudadanos. (Casal, 2008).  

 

El enfoque basado en los derechos humanos da prioridad a la 

realización de los derechos de las poblaciones excluidas y marginadas, así 

como de aquellas cuyos derechos corren el riesgo de ser violados, partiendo de 

la premisa de que una nación no puede progresar de forma sostenida sin 

reconocer los principios de los derechos humanos (especialmente la 

universalidad) como principios fundamentales de la gobernanza. (Unesco-

Unicef, 2008). A saber:  

• Universalidad e inalienabilidad: No se puede renunciar voluntariamente a 

ellos ni quitárselos a los demás. 

• Los derechos humanos son equivalentes a otros derechos y no pueden 

clasificarse. 

• La realización de un derecho depende total o parcialmente de la 

consecución de otros derechos. 

• Igualdad y no discriminación: Todos los seres humanos son iguales y, en 
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virtud de su dignidad inherente, tienen derecho a estos derechos sin 

discriminación. 

• Participación e integración: El derecho a participar activa, favorable y 

libremente en el desarrollo cívico, económico, social y político, a contribuir 

a él y a beneficiarse de él. 

• Empoderamiento: El proceso de mejorar la capacidad de las personas para 

hacer valer y ejercer sus derechos humanos. 

• Rendición de cuentas y respeto del Estado de Derecho: Aumento de la 

responsabilidad en el proceso de desarrollo mediante la identificación de 

los "titulares de derechos" y sus correspondientes "portadores de 

obligaciones". Unesco-Unicef (2008).  

 

El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona; el 

derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a buscar y disfrutar de asilo 

frente a la persecución en cualquier país; el derecho a la propiedad; el derecho 

a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; y el derecho a no ser 

sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

(Hurtado. D., 2017, p.26). 23 

 

En el contexto de este estudio, la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares de 1990 es el principal instrumento internacional para la protección 

de los derechos de los migrantes. Esta Convención no crea nuevos derechos 

para los migrantes, sino que busca garantizar la igualdad de trato y las mismas 

condiciones de trabajo para los migrantes y los nacionales (Instituto de 

Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercado Común del Sur 
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(MERCOSUR) y la Oficina Regional para América Latina de la Organización 

Internacional de Migración (OIM)). 

 

Los derechos civiles, como el derecho a la vida y a la integridad física; 

la prohibición de la tortura, los malos tratos y el trabajo forzado; la libertad de 

expresión, de pensamiento y de vida familiar; y la prohibición de la detención 

arbitraria, el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso son algunos 

de los derechos reconocidos a todos los migrantes. Estos derechos incluyen la 

salud, la educación, la sindicalización, los derechos laborales (en las mismas 

circunstancias y trato que los ciudadanos), la seguridad social y la capacidad 

de mantener y practicar su cultura (Mercosur-OIM IPPDH, 2016, p.18-19). 

 

En conclusión, es fundamental señalar que "la aplicación del derecho 

internacional de los derechos humanos hace hincapié en los factores que tienen 

efectos positivos y negativos en la preservación y protección de sus derechos" 

(Olea, 2007, p.203). Evitar las condiciones de vida y de trabajo duras, así como 

los abusos físicos y sexuales y los tratos degradantes. Artículos 10-11, 25-54. 

Garantizar la libertad de opinión, expresión y religión de los migrantes. 

Artículos 12-13. Facilitar el acceso a la información sobre los derechos de los 

migrantes. Artículos 33-37. Garantizar su derecho a la igualdad ante la ley, lo 

que implica que los migrantes estén sujetos al debido proceso, tengan acceso a 

intérpretes y no sean condenados a castigos desproporcionados, como la 

deportación. Artículos 16-20, 22. Garantizar el acceso de los inmigrantes a los 

servicios educativos y sociales. Artículos 27 a 28, 30 a 45 y 54. Garantizar el 

derecho de los inmigrantes a afiliarse a sindicatos. Artículos 26, 40. (Mercosur-
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OIM-IPPDH (2016, p.17). 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Percepción social 

La percepción social es el estudio de las influencias sociales en las 

percepciones; en consecuencia, en el caso de las percepciones de las personas, 

influyen diversos elementos: 

• Expectativas respecto al individuo con el que se va a interactuar. 

• Motivaciones (que hacen que el individuo que percibe vea lo que quiere ver 

en el otro individuo), 

• Objetivos (que influyen en el procesamiento de la información), 

• Conocimiento y  

• Experiencia 

2.3.2. Migración 

La migración humana en todas sus manifestaciones ha supuesto un reto para 

los estudios sociales por su inmensa complejidad y dinamismo. Así, ha sido estudiada 

globalmente desde numerosas disciplinas del conocimiento científico y clasificada 

de diversas maneras, destacando la definición sociológica ofrecida por Giner, 

Espinosa y Torres, que puede leerse así: Es la movilidad relativamente persistente de 

personas separadas por una distancia considerable. 

 

2.3.3. Emigración 

La emigración es el movimiento de individuos a través de una frontera 

internacional o dentro del mismo país, independientemente de los motivos. El 

término "migrante" es más difícil de definir. Según el Comité Europeo de Migración, 
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el término "migrante" puede referirse a los emigrantes, a los emigrantes retornados, 

a los inmigrantes, a los refugiados, a los desplazados, a las personas de origen 

inmigrante y/o a los miembros de minorías étnicas producidas por la inmigración, 

según el contexto. 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) utiliza el término 

migrante "para abarcar todas las circunstancias en las que la decisión de trasladarse 

es tomada voluntariamente por el individuo en cuestión por "conveniencia personal", 

sin la participación de una fuerza externa que lo obligue". 

 

2.3.4. Inmigración 

La migración es intrínseca en los seres humanos, así como en varias otras 

especies animales. Estos procesos son el resultado de una valoración comparativa del 

entorno en el que se habita en cuanto a sus recursos y oportunidades y un entorno 

contrastado en el que estos recursos y oportunidades se consideran mayores y 

mejores. Este contraste entre la vida cotidiana en un país y en otro es el resultado de 

la facilidad para desplazarse de un lugar a otro, lo que hace más fácil que nunca 

conocer la vida en otras naciones.  

Según un artículo de Axel Capriles publicado en la edición del 24 de 

septiembre de 2009 del diario caraqueño El Universal, actúa en un doble sentido: 

cuando se tiene una percepción favorable del propio país y cuando esta percepción 

es negativa, lo que explica la inmigración en el primer caso y la emigración en el 

segundo. Evidentemente, es posible comparar el nivel de vida de las distintas 

naciones no sólo viajando al extranjero, sino también a través de una serie de métodos 

y la comunicación con los familiares en el país de la posible admisión, las referencias 
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de terceros, la promoción turística u otras operaciones económicas, etc., son 

procedimientos viables gracias a los avances tecnológicos en las comunicaciones y 

el transporte. 

 

En el país de origen del inmigrante, el gobierno correspondiente suele poner 

impedimentos legales a la emigración. Esto se debe a que la gran mayoría de los 

emigrantes suelen ser jóvenes en edad de trabajar que contribuyen al desarrollo del 

país o a los propios objetivos del gobierno. Como indica el artículo de la Wikipedia 

italiana sobre la emigración italiana, los gobiernos fascistas, comunistas y 

antidemocráticos siempre han intentado impedir la emigración. Así, aunque no está 

claro por qué el gobierno de Mussolini restringió la emigración en esta última 

situación, ésta casi desapareció entre 1929 y el final de la Segunda Guerra Mundial. 

 

2.3.5. Redes migratorias 

El centro de la investigación de las migraciones contemporáneas son las redes 

migratorias. Como es sabido, este concepto se remonta a Znaniecki. Su principal 

aportación a la investigación y comprensión de las migraciones actuales es su 

principal innovación. El principio es tan conocido que no es necesario explicarlo. Las 

redes migratorias son conjuntos de conexiones interpersonales que vinculan a los 

inmigrantes, los emigrantes retornados y los aspirantes a la emigración con parientes, 

amigos y compatriotas en el país de origen, de destino o en ambos. 

2.3.6. Procesos migratorias 

Además de mejorar o mantener sus condiciones de vida, el mayor reto para 

las familias migrantes en el país de acogida es lograr su inclusión para facilitar su 

acceso a los servicios básicos, como la sanidad, la educación y la vivienda, evitando 



61 
 

la discriminación en la sociedad de acogida. Sin embargo, la participación en los 

subsistemas de una sociedad es necesaria para que los sujetos se integren en una 

sociedad que les es ajena y nueva. Para comprender la participación de las familias 

inmigrantes en una comunidad extranjera, es esencial comprender sus motivos. La 

mayoría de los psicólogos definen la motivación como "el conjunto de procesos que 

tienen que ver con las razones por las que se realizan o no se realizan determinadas 

tareas, o por las que se realizan de una manera determinada en contraposición a otra". 

(Fernández-Abascal 1997, en Barberá, 1997, p.1).  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. A partir del enfoque de la epistemología de la investigación científica 

Desde la perspectiva epistemológica de la investigación científica, se ha 

utilizado el método de investigación hipotético-deductivo, también conocido como 

investigación cuantitativa. por cuanto, este método previa deducción de la teoría del 

conocimiento existente sobre el tema de investigación formula hipótesis para ser 

contrastada en la realidad estudiada; así, la hipótesis general formulada fue: La 

percepción social acerca del éxodo del proceso migracional de la población en la 

provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha tenido causas 

y consecuencias que se han agudizado como problema social diferenciado por 

aspectos sociodemográficos. En tanto, las hipótesis específicas fueron: La percepción 

social acerca de las causas del “éxodo” de migración poblacional en la provincia de 

Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha tenido un comportamiento 

diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción 

educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están 

relacionados a la falta de trabajo, recursos económicos y demanda negativa de venta 

producto de la pandemia del Covid-19; y la percepción social acerca de las 

consecuencias del “éxodo” de migración poblacional en la provincia de Puno en 

tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha tenido un comportamiento 

diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción 

educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están 

relacionados a la a enfermedades infecto respiratorias contraídas, escaso acceso de 
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alimentación, abrigo y de vivienda; así como a la decidía e indiferencia de la 

población de la provincia de Puno.  

 

Asimismo, también será de carácter Interpretativo-Comprensivo 

(Cualitativo), para cuyo efecto utilizaremos la técnica del análisis documental y de 

contenido.  

 

3.1.2. A partir del análisis de la profundidad de la investigación 

En función del alcance de la investigación, el nivel de análisis de esta 

investigación ha sido de carácter descriptivo y explicativo, ya que ha caracterizado 

el análisis situacional sociodemográfico de los migrantes., relacionadas a: niveles de 

instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo; y fue de 

carácter explicativo; por cuanto, ha analizado  e identificado la percepción social 

acerca de las causas (falta de trabajo, recursos económicos y demanda negativa de 

venta producto) y consecuencias (enfermedades infecto respiratorias contraídas, 

escaso acceso de alimentación, abrigo y de vivienda; así como a la decidía e 

indiferencia de la población de la provincia de Puno) del “éxodo” de migración 

poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-

2021.  

 

3.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue no experimental descriptivo.  

 

3.2.1. Ejes de análisis de la investigación 

Los ejes de análisis de la investigación se componen de los siguientes 

elementos: 
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• La caracterización del análisis situacional de los migrantes a la provincia de 

Puno en tiempos de Coronavirus por su condición socio-demográfica, 

relacionadas a: niveles de instrucción educativa, actividad económica, 

procedencia, edad y sexo. 

 

• Percepción social acerca de las causas del “éxodo” de migración poblacional 

en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021.  

 

• Percepción social acerca de las consecuencias del “éxodo” de migración 

poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 

2020-2021. 

 

3.2.2. Dimensiones de análisis de la investigación 

• Social. 

• Económico. 

• Político. 

 

3.2.3. Unidad de análisis de la investigación 

La unidad de análisis estuvo referida sobre la percepción acerca de las causas 

y consecuencias del “éxodo” de migración poblacional en la provincia de Puno en 

tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 

 

3.2.4. Unidad de observación de la investigación 

La unidad de observación ha sido constituida de los migrantes del “éxodo” de 

migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 
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2020-2021 

 

3.2.5. Período de análisis 

El período de análisis de la investigación es de 02 años, circunscrito en los 

años del 2020-2021. 

 

3.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población  

La población como universo de análisis estuvo comprendido por 04 distritos 

de la provincia de Puno,  (Capachica y Coata) como distritos del norte de la provincia 

de Puno (Acora y Pilcuyo) como distritos del sur de la provincia de Puno, conforme 

se puede apreciar en la Tabla 1.  

Tabla 1 Población por distritos: 2020-2021 

DISTRITO CANTIDAD 

(N) 

 

(n) 

01 Capachica 120 120 

02 Coata 45 45 

03 Acora 140 140 

04 Pilcuyo 55 55 

TOTAL 360 360 

FUENTE: (Casal & Mateu, 2003, pág. 5). 

 

3.3.2. Muestra 

3.3.2.1. Tipo de muestra 

El muestreo no probabilístico, aleatorio simple y de conveniencia 

consiste en elegir una muestra con características comparables a las de la 

población objetivo por medios no aleatorios. (Casal & Mateu, 2003, pág. 5). 
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3.3.2.2. Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra estaba constituido por 04 distritos (Capachica, 

Coata, Acora y Pilcuyo) que ha comprendido 360 actores sociales como 

migrantes. 

 

3.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. Técnicas de investigación  

La técnica de investigación utilizada fue: 

• La encuesta. 

• Análisis documental y de contenido. 

 

3.4.2. Instrumentos de investigación 

El instrumento utilizado fue: 

• El cuestionario de encuesta. 

• Fichas de análisis documental y de contenido. 

 

3.5.PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El paquete estadístico de Excel utiliza estadísticas descriptivas e inferenciales para 

la presentación y el análisis de las variables. 

 

3.6.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

La percepción social acerca de las causas del “éxodo” de migración poblacional 

en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha tenido un 

comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de 
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instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que 

están relacionados a la falta de trabajo, recursos económicos y demanda negativa de venta 

producto de la pandemia del Covid-19. 

VARIABLE DE 

ANÁLISIS 

DIMENSIONES DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES ÍNDICES 

 

 

 

CAUSAS DEL 

ÉXODO 

MIGRACIONAL 

 

NIVELES DE 

INSTRUCCIÓN 

EDUCATIVA 

Con estudios de 

primaria 

- N° de migrantes 

Con estudios de 

secundaria  

- N° de migrantes 

Con estudios de 

secundaria  

- N° de migrantes 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

De servicios de 

atención 

- N° de migrantes 

De construcción 

civil 

- N° de migrantes 

De comerciantes - N° de migrantes 

PROCEDENCIA Lima - N° de migrantes 

Arequipa - N° de migrantes 

 

EDAD 

De 16 a 25 años - N° de migrantes 

De 26 a 35 años - N° de migrantes 

De 36 a más años - N° de migrantes 

 

SEXO 

Masculino - N° de migrantes 

Femenino  - N° de migrantes 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

La percepción social acerca de las consecuencias del “éxodo” de migración 

poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha 

tenido un comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a 

niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los 

mismos que están relacionados a enfermedades infecto respiratorias contraídas, escaso 

acceso de alimentación, abrigo y de vivienda; así como a la decidía e indiferencia de la 

población de la provincia de Puno.    
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VARIABLE DE 

ANÁLISIS 

DIMENSIONES 

DE ANÁLISIS 

INDICADORES ÍNDICES 

 

 

 

CONSECUENCIAS 

DEL ÉXODO 

MIGRACIONAL 

 

NIVELES DE 

INSTRUCCIÓN 

EDUCATIVA 

Con estudios de primaria - N° de migrantes 

Con estudios de 

secundaria  

- N° de migrantes 

Con estudios de 

secundaria  

- N° de migrantes 

 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

De servicios de atención - N° de migrantes 

De construcción civil - N° de migrantes 

De comerciantes - N° de migrantes 

 

PROCEDENCIA 

Lima - N° de migrantes 

Arequipa - N° de migrantes 

 

EDAD 

De 16 a 25 años - N° de migrantes 

De 26 a 35 años - N° de migrantes 

De 36 a más años - N° de migrantes 

SEXO Masculino - N° de migrantes 

Femenino  - N° de migrantes 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 

La percepción social de movilidad de los migrantes del “éxodo” de la migración 

poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus en los años 2020-2021, 

por condición sociodemográfica, se diferencia por intencionalidades de retorno al lugar 

de origen y de estacionamiento definitivo en el lugar paternal. 

VARIABLE DE 

ANÁLISIS 

DIMENSIONES DE 

ANÁLISIS 

INDICADORES ÍNDICES 

 

 

 

 

MOVILIDAD 

SOCIAL DE LOS 

MIGRANTES 

NIVELES DE 

INSTRUCCIÓN 

EDUCATIVA 

Con estudios de primaria - N° de migrantes 

Con estudios de 

secundaria  

- N° de migrantes 

Con estudios de 

secundaria  

- N° de migrantes 

 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

De servicios de atención - N° de migrantes 

De construcción civil - N° de migrantes 

De comerciantes - N° de migrantes 

PROCEDENCIA Lima - N° de migrantes 

Arequipa - N° de migrantes 

 

EDAD 

De 16 a 25 años - N° de migrantes 

De 26 a 35 años - N° de migrantes 

De 36 a más años - N° de migrantes 

SEXO Masculino - N° de migrantes 

Femenino  - N° de migrantes 
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3.6.1. Operacionalización de variables por dependencia 

 

3.6.1.1. Variable Independiente  

Dado que la variable independiente es aquella cuyo funcionamiento 

existencial es generalmente autónomo, no depende de otras variables; sin 

embargo, sí depende de otras variables. Sin embargo, hay que destacar que la 

independencia total entre variables no existe, ya que todo está interconectado 

en la realidad. Por lo tanto, la independencia no es más que una abstracción 

metodológica en esta circunstancia. 

 

Para el caso de esta investigación nuestra variable independiente es: 

 

• Percepción social acerca de las causas y consecuencias del “éxodo” de 

migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus 

de los años 2020-2021 

 

3.6.1.2. Variable Dependiente 

Conceptualizar la variable dependiente como aquella que depende de 

otra variable independiente para su existencia y desarrollo. Su forma de 

existencia y mutabilidad están determinadas por otros componentes de la 

realidad. En otras palabras, cada valor de la variable independiente se 

correlaciona con uno o más valores de la variable dependiente. En términos 

matemáticos VD = f (VI) 

 

Para nuestro caso de análisis, las variables dependientes identificadas 

son: 
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La percepción social como causas que originaron el “éxodo” 

migracional fue: 

- La falta de trabajo. 

- Recursos económicos 

- Demanda negativa de ventas 

 

La percepción social como consecuencia que generaron el “éxodo” 

migracional fue: 

- Enfermedades infecto respiratorios contraídas. 

- Escaso acceso a alimentación, abrigo y vivienda 

- Decidía e indiferencia de la población de  

 

La percepción social de movilidad del “éxodo” migracional fue: 

- Retorno al lugar de origen 

- Estacionamiento en el lugar paternal 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.RESULTADOS 

4.1.1. Percepción social de las causas del “Exódo” migracional por la condición 

sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en la 

provincia de Puno. 

 

En la percepción social de las causas del “éxodo” migracional por la 

condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus, estuvo en relación a los 

siguientes aspectos: 

• Niveles de instrucción educativa, 

• Actividad económica,  

• Procedencia,  

• Edad y  

• Sexo. 

 
En la Tabla 2 se observa la caracterización de los migrantes del “éxodo” por 

instrucción educativa, el 58 % (207) de los migrantes cuentan con estudios de nivel 

secundaria, el 30 % (107 migrantes) refieren tener estudios de primaria, seguido por 

el 12 %, que indican que tienen estudios superiores.  

 

Tabla 2  

Caracterización de los migrantes del “éxodo” por instrucción educativa 

 CONDICIONES CARACTERÍSTICAS (N) % 

 

NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

EDUCATIVA 

Con estudios de primaria 107 30 

Con estudios de secundaria  207 58 

Con estudios superiores  46 12 

TOTAL 360 100 

Fuente: Encuesta 2020 
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Estos resultados porcentuales son expresados porque se caracterizan 

diferencialmente según grado de instrucción de manera que a la pregunta de 

¿Cuál es su grado de instrucción? Las respuestas fueron expresadas según la 

tabla 2; porque además, para acceder a mercado laboral las exigencias son las 

de contar mínimamente con niveles de instrucción educativa de secundaria 

completa. 

                          

En la tabla 3 se observa la caracterización de los migrantes del “éxodo” 

migracional por actividad económica, el 64 % (231) de los migrantes refieren 

que su actividad estaba referida a servicios de atención, el 25 % (89 migrantes) 

refieren que estaban dedicadas al rubro de la construcción civil, seguido por el 

11 %  que indican que se dedicaban al comercio informal. 

 

Tabla 3  

Caracterización de los migrantes del “éxodo” por actividad económica 

 CONDICIONES CARACTERÍSTICAS (N) % 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

De servicios de atención 231 64 

De construcción civil 89 25 

De comerciantes 40 11 

TOTAL 360 100 

Fuente: Encuesta 2020 
 

Resultados porcentuales diferenciados porque expresan una 

caracterización según actividad económica de manera que a la pregunta de 

¿Cuál es su actividad económica a que se dedica? Las respuestas fueron 

expresadas según la tabla 3; asimismo, porque, el mayor porcentaje de oferta 

del mercado laboral están relacionadas al trabajo de servicios de atención como 

mozos de restaurantes, vendedores de productos, servicios delibery y otros. 

 

En relación a la caracterización del análisis situacional de los migrantes 
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del “éxodo” migracional a la provincia de puno en tiempos de coronavirus por 

procedencia,  es expresado de la siguiente forma: el 82% (294) de los migrantes 

indican que han emigrado de la ciudad de Lima; mientras que el 18 % (66 

migrantes) refieren que han emigrado de la ciudad blanca de Arequipa. Para 

mayor detalle, ver la tabla 4. 

 

Tabla 4  

Caracterización de los migrantes del “éxodo” por procedencia 

 CONDICIONES CARACTERÍSTICAS (N) % 

PROCEDENCIA DEL 

MIGRANTE 

De Lima 294 82 

De Arequipa 66 18 

TOTAL 360 100 

Fuente: Encuesta 2020 
 

Estos resultados porcentuales son expresados porque se caracterizan 

diferencialmente según procedencia del migrante de manera que a la pregunta 

de ¿De qué ciudad ha migrado usted en estos años de pandemia del 

coronavirus? Las respuestas fueron expresadas según la tabla 4; porque la 

ciudad de Lima como la capital del territorio peruano es la ciudad con mayor 

población. 

 

4.1.1.1. Análisis situacional de los migrantes del “Éxodo” migracional a la 

Provincia de Puno en tiempos de coronavirus por edad 

En la tabla 5, se puede apreciar que la caracterización del análisis 

situacional de los migrantes del “éxodo” migracional a la provincia de puno en 

tiempos de coronavirus por edad, es expresado de la siguiente forma: el 59 % 

(211) de los migrantes refieren que sus edades fluctuaban entre 16 a 25 años, 

el 22 % (79 migrantes) refieren que sus edades fluctúan entre 26 a 35 años, 



74 
 

seguido por el 19 % (70 migrantes), que indican que se sus edades comprendían 

de 36 a más años de edad. 

 

Tabla 5 

Caracterización de los migrantes del “éxodo” por edad 

 CONDICIONES CARACTERÍSTICAS (N) % 

 

EDAD DE LOS MIGRANTES 

De 16 a 25 años 211 59 

De 26 a 35 años 79 22 

De 36 a más años 70 19 

TOTAL 360 100 

Fuente: Encuesta 2020 
 

Resultados porcentuales diferenciados según edad, que fuera 

respondido frente a la pregunta de ¿Cuál ha sido su edad al momento de su 

migración en esta pandemia de los años de 2020 y 2021? Las respuestas fueron 

expresadas según la tabla 5; además porque, el mayor porcentaje de oferta del 

mercado laboral están orientados a personas con edades que fluctúan entre 16 

a 25 años edad, como población joven. 

 

4.1.1.2. Análisis situacional de los migrantes del “Éxodo” migracional a la 

Provincia de Puno en tiempos de coronavirus por sexo 

En relación a la caracterización del análisis situacional de los migrantes 

del “éxodo” migracional a la provincia de puno en tiempos de coronavirus por 

sexo,  es expresado de la siguiente forma: el 82% (278) de los migrantes indican 

que pertenecen al sexo masculino; mientras que el 18 % (82 migrantes) refieren 

que pertenece a sexo femenino, tal como se puede ver en la tabla 6. 
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Tabla 6  

Caracterización de los migrantes del “éxodo” por sexo 

 CONDICIONES CARACTERÍSTICAS (N) % 

CONDICIÓN SEXUAL DEL 

MIGRANTE 

Masculino 278 82 

Femenino 82 18 

TOTAL 360 100 

Fuente: Encuesta 2020 
 

Estos resultados porcentuales expresados en la tabla 6 que caracterizan 

diferencialmente según sexo y la pregunta de: ¿A que sexo pertenece                             

usted? Las respuestas fueron expresadas según la tabla 6;  en mayor de la 

población migrante al sexo masculino, como la mayor fuerza de trabajo. 

4.1.2. Percepción social de causas de los migrantes del “éxodo” migracional a la 

provincia de puno en tiempos de coronavirus 

La percepción social de las causas de los migrantes del “éxodo” migracional 

a la provincia de puno en tiempos de coronavirus, estuvo en relación a los siguientes 

aspectos de condición socio-demográfica, relacionadas a: 

• Niveles de instrucción educativa, 

• Actividad económica,  

• Procedencia,  

• Edad y  

• Sexo. 

 

4.1.2.1. Percepción social de causas de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a niveles de instrucción educativa 

Tal como se puede evidenciar en los resultados de la tabla 7, en relación 

a la percepción de causas de los migrantes del “éxodo” migracional a la 
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provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación a niveles de 

instrucción educativa y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su 

percepción en este “éxodo” migracional según su nivel de instrucción 

educativa respecto a las causas, que podrían ser: falta de trabajo, escases de 

recursos económicos y falta de demanda de ventas? Como respuesta en relación 

a esta interrogante, se puede apreciar que el 48 % (172 migrantes) responden 

que la causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta 

respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuentan 

con estudios de secundaria). Mientras que el 41 % (149 migrantes) refieren que 

la causa más significativa fue ya no contaban con recursos económicos. En 

tanto que el 11 % (39 migrantes) expresan como percepción que fue la causa 

de demanda negativa de ventas. 

 

Tabla 7 

Percepción social de causas de migrantes por instrucción educativa 

N° INSTRUCCIÓN EDUCATIVA CAUSAS  

TOTAL 

 

% F.TRAB. R.ECON. D.N.VENT. 

01 Con estudios de primaria 54 33 20 107 30 

02 Con estudios de secundaria  107 87 13 207 58 

03 Con estudios superiores  11 29 06 46 12 

TOTAL 172 149 39 360 100 

PORCENTAJE 48 41 11 100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

F.TRAB. Falta de trabajo 

R.ECON. Recursos económicos 

D.N.VENT. Demanda negativa de ventas 

 
 

4.1.2.2. Percepción social de causas de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a actividad económica 

En relación a la percepción de causas de los migrantes del “éxodo” 
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migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación a su 

actividad económica y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su 

percepción en este “éxodo” migracional según su actividad económica respecto 

a las causas, que podrían ser: falta de trabajo, escases de recursos económicos 

y falta de demanda de ventas? Como respuesta en relación a esta interrogante, 

se puede apreciar que el 66 % (239 migrantes) responden que la causa más 

significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que brindan servicios de 

atención). Mientras que el 24 % (85 migrantes) refieren que la causa más 

significativa fue ya no contaban con recursos económicos. En tanto que el 10 

% (36 migrantes) expresan como percepción que fue la causa de demanda 

negativa de ventas; tal como se puede evidenciar en los resultados de la tabla 

8. 

 

Tabla 8 

Percepción social de causas de migrantes por actividad económica 

N° ACTIVIDAD ECONÓMICA CAUSAS  

TOTAL 

 

% F.TRAB. R.ECON. D.N.VENT. 

01 De servicios de atención 173 58 00 231 64 

02 De construcción civil 66 23 00 89 25 

03 De comerciantes 00 04 36                                              40 11 

TOTAL 239 85 36 360 100 

PORCENTAJE 66 24 10 100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

F.TRAB. Falta de trabajo 

R.ECON. Recursos económicos 

D.N.VENT. Demanda negativa de ventas 
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4.1.2.3. Percepción social de causas de los migrantes del “´Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a procedencia 

Conforme como se puede evidenciar en los resultados de la tabla 9, en 

relación a la percepción de causas de los migrantes del “éxodo” migracional a 

la provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación a procedencia y 

frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” 

migracional según procedencia (Lima o Arequipa) respecto a las causas, que 

podrían ser: falta de trabajo, escases de recursos económicos y falta de 

demanda de ventas? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede 

apreciar que el 47 % (169 migrantes) responden que la causa más significativa 

por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta respuesta está representada 

en mayor porcentaje por los migrantes que su procedencia es de la ciudad de 

Lima). Mientras que el 35 % (125 migrantes) refieren que la causa más 

significativa fue que ya no contaban con recursos económicos (respondida en 

mayor porcentaje por los que proceden de Lima). En tanto que el 18 % (66 

migrantes) expresan como percepción que fue la causa de demanda negativa 

de ventas. 

 

Tabla 9  

Percepción social de causas de migrantes por procedencia 

N° PROCEDENCIA CAUSAS  

TOTAL 

 

% F.TRAB. R.ECON. D.N.VENT. 

01 Lima 141 102 51 294 82 

02 Arequipa 28 23 15 66 18 

TOTAL 169 125 66 360 100 

PORCENTAJE 47 35 18 100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

F.TRAB. Falta de trabajo 



79 
 

R.ECON. Recursos económicos 

D.N.VENT. Demanda negativa de ventas 

 
 

4.1.2.4. Percepción social de causas de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a edad 

Como es posible evidenciar en los resultados de la tabla 10, en relación 

a la percepción de causas de los migrantes del “éxodo” migracional a la 

provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación a edad y frente la 

interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” 

migracional según su edad respecto a las causas, que podrían ser: falta de 

trabajo, escases de recursos económicos y falta de demanda de ventas? Como 

respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 46 % (166 

migrantes) responden que la causa más significativa por el que emigró fue por 

la falta de trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los 

migrantes que su edad fluctúan entre 16 a 25 años de edad). Mientras que el 28 

% (100 migrantes) refieren que la causa más significativa fue que ya no 

contaban con recursos económicos (respondida en mayor porcentaje por los 

que también sus edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad). En tanto que el 

26 % (94 migrantes) expresan como percepción que fue la causa de demanda 

negativa de ventas. 
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Tabla 10  

Percepción social de causas de migrantes por edad 

N° EDAD CAUSAS  

TOTAL 

 

% F.TRAB. R.ECON. D.N.VENT. 

01 De 16 a 25 años 112 58 41 211 59 

02 De 26 a 35 años 30 20 29 79 22 

03 De 36 a más años 24 22 24 70 19 

TOTAL 166 100 94 360 100 

PORCENTAJE 46 28 26 100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

F.TRAB. Falta de trabajo 

R.ECON. Recursos económicos 

D.N.VENT. Demanda negativa de ventas 

 

 

4.1.2.5. Percepción social de causas de los migrantes del “éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a sexo 

En relación a la percepción de causas de los migrantes del “éxodo” 

migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación al 

sexo al que pertenecen y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su 

percepción en este “éxodo” migracional según su sexo al que pertenece 

respecto a las causas, que podrían ser: falta de trabajo, escases de recursos 

económicos y falta de demanda de ventas? Como respuesta en relación a esta 

interrogante, se puede apreciar que el 68 % (243 migrantes) responden que la 

causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta 

respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que 

pertenecen a sexo masculino). Mientras que el 21 % (74 migrantes) refieren 

que la causa más significativa fue ya no contaban con recursos económicos. En 

tanto que el 11 % (43 migrantes) expresan como percepción que fue la causa 

de demanda negativa de ventas; tal como se puede evidenciar en los resultados 
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de la tabla 11. 

 

Tabla 11  

Percepción social de causas de migrantes por sexo 

N° SEXO CAUSAS  

TOTAL 

 

% F.TRAB. R.ECON. D.N.VENT. 

01 Masculino 211 44 23 278 82 

02 Femenino 32 30 20 82 18 

TOTAL 243 74 43 360 100 

PORCENTAJE 68 21 11 100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

F.TRAB. Falta de trabajo 

R.ECON. Recursos económicos 

D.N.VENT. Demanda negativa de ventas 

 
 

4.1.3. Percepción social de las consecuencias del “Exódo” migracional por 

la condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la 

población en la provincia de Puno. 

 

La percepción social de las consecuencias de los migrantes del “éxodo” 

migracional a la provincia de puno en tiempos de coronavirus, estuvo en relación a 

los siguientes aspectos de condición socio-demográfica, relacionadas a: 

• Niveles de instrucción educativa, 

• Actividad económica,  

• Procedencia,  

• Edad y  

• Sexo. 
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4.1.3.1. Percepción social de consecuencias de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a niveles de instrucción educativa 

Como es posible evidenciar en los resultados de la tabla 12, en relación 

a la percepción de consecuencias de los migrantes del “éxodo” migracional a 

la provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación a niveles de 

instrucción educativa y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su 

percepción en este “éxodo” migracional según su nivel de instrucción 

educativa respecto a las consecuencias, que podrían ser: haber contraído 

enfermedades infecto respiratorias, escases de alimentación, vestido y techo o 

haber sufrido indiferencia de la población? Como respuesta en relación a esta 

interrogante, se puede apreciar que el 37 % (132 migrantes) responden que la 

consecuencia que han sufrido por haber contraído enfermedades infecto 

respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los 

migrantes que cuentan con estudios de secundaria). Mientras que el 34 % (123 

migrantes) refieren que la consecuencia más significativa fue la desidia e 

indiferencia de la población. En tanto que el 29 % (105 migrantes) expresan 

como percepción que fue la consecuencia escaso acceso a alimentación, vestido 

y vivienda. 

 

Tabla 12 

Percepción social de consecuencias de migrantes por instrucción educativa 

N° INSTRUCCIÓN 

EDUCATIVA 

CONSECUENCIAS  

TOTAL 

 

% E.I.RESP. E.E.A.V.V. D.I.POBLAC. 

01 Con estudios de primaria 39 31 37 107 30 

02 Con estudios de secundaria  77 62                        68 207 58 

03 Con estudios superiores  16 12 18 46 12 

TOTAL 132 105 123 360 100 

PORCENTAJE 37 29 34 100  
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Fuente: Encuesta 2020  

Leyenda: 

E.I.RESP. Enfermedades infecto respiratorias 

E.E.A.V.V. Escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda 

D.I.POBLAC. Desidia e indiferencia de la población   

 
 

4.1.3.2. Percepción social de consecuencias de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a actividad económica 

En los resultados de la tabla 13, en relación a la percepción de 

consecuencias de los migrantes del “éxodo” migracional a la provincia de Puno 

en tiempos de coronavirus en relación a actividad económica y frente la 

interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” 

migracional según su actividad económica respecto a las consecuencias, que 

podrían ser: haber contraído enfermedades infecto respiratorias, escases de 

alimentación, vestido y techo o haber sufrido desidia e indiferencia de la 

población? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar 

que el 37 % (132 migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido 

por haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que se dedicaban a la 

actividad de servicios de atención). Mientras que el 35 % (127 migrantes) 

refieren que la consecuencia más significativa fue la desidia e indiferencia de 

la población. En tanto que el 28 % (101 migrantes) expresan como percepción 

que fue la consecuencia escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda. 
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Tabla 13  

Percepción social de consecuencias de migrantes por actividad económica 

N° ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSECUENCIAS  

TOTAL 

 

% E.I.RESP. E.E.A.V.V. D.I.POBLAC. 

01 De servicios de atención 83 69 79 231 64 

02 De construcción civil 35 21 33 89 25 

03 De comerciantes 14 11 15 40 11 

TOTAL 132 101 127 360 100 

PORCENTAJE 37 28 35 100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

E.I.RESP. Enfermedades infecto respiratorias 

E.E.A.V.V. Escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda 

D.I.POBLAC. Desidia e in diferencia de la población   

 
 

4.1.3.3. Percepción social de consecuencias de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a procedencia 

En relación a la percepción de consecuencias de los migrantes del 

“éxodo” migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a procedencia (Lima o Arequipa) y frente la interrogante formulada: 

¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional según su procedencia 

respecto a las consecuencias, que podrían ser: haber contraído enfermedades 

infecto respiratorias, escases de alimentación, vestido y techo o haber sufrido 

desidia e indiferencia de la población? Como respuesta en relación a esta 

interrogante, se puede apreciar que el 40 % (144 migrantes) responden que la 

consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído enfermedades 

infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por 

los migrantes que cuya procedencia es de la ciudad de Lima). Mientras que el 

34 % (123 migrantes) refieren que la consecuencia más significativa fue la 

desidia e indiferencia de la población. En tanto que el 26 % (93 migrantes) 
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expresan como percepción que fue la consecuencia escaso acceso a 

alimentación, vestido y vivienda; como se puede apreciar en mayor detalle en 

la tabla 14.                       

 

Tabla 14  

Percepción social de consecuencias de migrantes por procedencia 

N° PROCEDENCIA CONSECUENCIAS  

TOTAL 

 

% E.I.RESP. E.E.A.V.V. D.I.POBLAC. 

01 Lima 121 72 101 294 82 

02 Arequipa  23 21 22 66 18 

TOTAL 144 93 123 360 100 

PORCENTAJE 40 26 34 100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

E.I.RESP. Enfermedades infecto respiratorias 

E.E.A.V.V. Escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda 

D.I.POBLAC. Desidia e in diferencia de la población   

 

4.1.3.4. Percepción social de consecuencias de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a edad 

Como se puede apreciar en mayor detalle en la tabla 15, en relación a 

la percepción de consecuencias de los migrantes del “éxodo” migracional a la 

provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación a la edad al que 

pertenecen y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en 

este “éxodo” migracional según su edad respecto a las consecuencias, que 

podrían ser: haber contraído enfermedades infecto respiratorias, escases de 

alimentación, vestido y techo o haber sufrido desidia e indiferencia de la 

población? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar 

que el 40 % (143 migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido en 

mayor grado es haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta 
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respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes cuyas 

edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad). Mientras que el 32 % (118 

migrantes) refieren que la consecuencia más significativa fue la desidia e 

indiferencia de la población. En tanto que el 28 % (99 migrantes) expresan 

como percepción que fue la consecuencia de escaso acceso a alimentación, 

vestido y vivienda. 

 

Tabla 15  

Percepción social de consecuencias de migrantes por edad 

N° EDAD CONSECUENCIAS  

TOTAL 

 

% E.I.RESP. E.E.A.V.V. D.I.POBLAC. 

01 De 16 a 25 años 87 55 69 211 59 

02 De 26 a 35 años 27 25 27 79 22 

03 De 36 a más años 29 19 22 70 19 

TOTAL 143 99 118 360 100 

PORCENTAJE 40 28 32 100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

E.I.RESP. Enfermedades infecto respiratorias 

E.E.A.V.V. Escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda 

D.I.POBLAC. Desidia e in diferencia de la población   
 

4.1.3.5. Percepción social de consecuencias de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de coronavirus en 

relación a sexo 

Tal como se puede apreciar en mayor detalle en la tabla 16, en relación 

a la percepción de consecuencias de los migrantes del “éxodo” migracional a 

la provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación al sexo al que 

pertencen y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en 

este “éxodo” migracional según su sexo al que pertenece, respecto a las 

consecuencias, que podrían ser: haber contraído enfermedades infecto 

respiratorias, escases de alimentación, vestido y techo o haber sufrido desidia 
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e indiferencia de la población?  

 

Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que 

el 38 % (137 migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido en 

mayor grado es haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta 

respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que 

pertenecen a sexo masculino).  

 

Mientras que el 33 % (118 migrantes) refieren que la consecuencia más 

significativa fue la desidia e indiferencia de la población.  

 

En tanto que el 29 % (105 migrantes) expresan como percepción que 

fue la consecuencia de escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda. 

 

Tabla 16  

Percepción social de consecuencias de migrantes por sexo 

N° SEXO CONSECUENCIAS  

TOTAL 

 

% E.I.RESP. E.E.A.V.V. D.I.POBLAC. 

01 Masculino 102 83 93 278 82 

02 Femenino  35 22  25 82 18 

TOTAL 137 105 118 360 100 

PORCENTAJE 38 29 33 100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

E.I.RESP. Enfermedades infecto respiratorias 

E.E.A.V.V. Escaso acceso a alimentación, vestido y vivienda 

D.I.POBLAC. Desidia e in diferencia de la población   

 
 

5. Establecer, la percepción social de la movilidad del “Exódo” migracional por la 

condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en la 

provincia de Puno. 
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4.1.4. Percepción social de la movilidad del “Exódo” migracional por 

la condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la 

población en la provincia de Puno. 

La percepción social de movilidad de los migrantes del “éxodo” migracional 

a la provincia de puno en tiempos de coronavirus, estuvo en relación a los siguientes 

aspectos de condición socio-demográfica, relacionadas a: 

• Niveles de instrucción educativa, 

• Actividad económica,  

• Procedencia,  

• Edad y  

• Sexo. 

4.1.4.1. Percepción social de movilidad de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de 

coronavirus en relación a niveles de instrucción educativa 

Tal como es posible evidenciar en los resultados de la tabla 17, en 

relación a la percepción de la movilidad social de los migrantes del “éxodo” 

migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación a 

niveles de instrucción educativa y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha 

sido su percepción en este “éxodo” migracional con respecto a su movilidad 

social, que podrían ser: retorno al lugar de procedencia (Lima o Arequipa)? 

Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que el 85 % 

(305 migrantes) responden que su movilidad social estará en relación al retorno 

del lugar de procedencia a la ciudad de Lima (esta respuesta está representada 

en mayor porcentaje por los migrantes que cuentan con estudios de secundaria). 

Mientras que el 15 % (123 migrantes) refieren que como movilidad social más 

significativa será quedarse como estacionamiento en el lugar paternal, de 
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manera que ya retornarán al lugar de su procedencia. 

 

Tabla 17  

Percepción social de movilidad de migrantes por instrucción educativa 

N° INSTRUCCIÓN 

EDUCATIVA 

MOVILIDAD  

TOTAL 

 

% R.L.PROC. E.L.PATER. 
 

01 Con estudios de primaria 91 16  107 30 

02 Con estudios de secundaria  199 08  207 58 

03 Con estudios superiores  15 31  46 12 

TOTAL 305 55  360 100 

PORCENTAJE 85 15  100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

R.L.PROC. Retorno al lugar de procedencia 

E.L.PATER. Estacionamiento en el lugar paternal 

 

4.1.4.2. Percepción social de movilidad de los migrantes del 

“´Éxodo” migracional a la Provincia de Puno en tiempos de 

coronavirus en relación a actividad económica 

En los resultados de la tabla 18, en relación a la percepción de la 

movilidad social de los migrantes del “éxodo” migracional a la provincia de 

Puno en tiempos de coronavirus en relación a su movilidad social y frente la 

interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” 

migracional según su movilidad social de retorna o quedarse, que podrían ser: 

retornar a su lugar de procedencia o quedarse como estacionamiento en el lugar 

paternal y por actividad económica? Como respuesta en relación a esta 

interrogante, se puede apreciar que el 92% (332 migrantes) responden que su 

movilidad social es el retorno al lugar de su procedencia (Lima), (esta respuesta 

está representada en mayor porcentaje por los migrantes que se dedicaban a la 

actividad de servicios de atención). Mientras que el 18 % (28 migrantes) 

refieren que como movilidad social será de carácter estacionaria en el lugar 

paternal, de manera que ya no habrá retorno, muy al contrario, se quedarán 
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definitivamente. 

 

Tabla 18  

Percepción social de movilidad de migrantes por actividad económica 

N° ACTIVIDAD ECONÓMICA MOVILIDAD  

TOTAL 

 

% R.L.PROC. E.L.PATER. 
 

01 De servicios de atención 212 19  231 64 

02 De construcción civil 81 08  89 25 

03 De comerciantes 39 01  40 11 

TOTAL 332 28  360 100 

PORCENTAJE 92 18  100  

Fuente: Encuesta 2020  

 
Leyenda: 

R.L.PROC. Retorno al lugar de procedencia 

E.L.PATER. Estacionamiento en el lugar paternal 

 

4.1.4.3. Percepción social de movilidad de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de 

coronavirus en relación a procedencia 

En relación a la percepción de movilidad social por procedencia de los 

migrantes del “éxodo” migracional a la provincia de Puno en tiempos de 

coronavirus en relación a procedencia (Lima o Arequipa) y frente la 

interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” 

migracional según su procedencia respecto a su movilidad social, que podrían 

ser: retorno al lugar de procedencia y quedarse estacionariamente en lugar 

paternal? Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que 

el 97 % (350 migrantes) responden que su movilidad social es el retorno al 

lugar de procedencia(esta respuesta está representada en mayor porcentaje por 

los migrantes que cuya procedencia es de la ciudad de Lima). Mientras que el 

sólo el 03 % (10 migrantes) refieren que se quedarán estacionariamente en el 

lugar paternal como movilidad social; como se puede apreciar en mayor detalle 

en la tabla 19.                       
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Tabla 19  

Percepción social de movilidad de migrantes por procedencia 

N° PROCEDENCIA MOVILIDAD  

TOTAL 

 

% R.L.PROC. E.L.PATER. 
 

01 De Lima 289 05  294 82 

02 De Arequipa 61                                                     05  66 18 

TOTAL 350 10  360 100 

PORCENTAJE 97 03  100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

R.L.PROC. Retorno al lugar de procedencia 

E.L.PATER. Estacionamiento en el lugar paternal 

4.1.4.4. Percepción social de movilidad de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de 

coronavirus en relación a edad 

Como se puede apreciar en mayor detalle en la tabla 20, en relación a 

la percepción de su movilidad social de los migrantes del “éxodo” migracional 

a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación a la edad al que 

pertenecen y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en 

este “éxodo” migracional según su edad respecto a la movilidad social  que 

podrían ser: retornar o quedarse? Como respuesta en relación a esta 

interrogante, se puede apreciar que el 91 % (329 migrantes) responden que 

como movilidad social es el retorno a lugar de procedencia, es decir la ciudad 

de Lima (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los 

migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad). Mientras que sólo 

el 09 % (11 migrantes) refieren que como movilidad social será de carácter 

estacionario de quedarse en el lugar de los padres.  
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Tabla 20  

Percepción social de movilidad de migrantes por edad 

N° EDAD MOVILIDAD  

TOTAL 

 

% R.L.PROC. E.L.PATER. 
 

01 De 16 a 25 años 201 10  211 59 

02 De 26 a 35 años 69 10  79 22 

03 De 36 a más años 59 11  70 19 

TOTAL 329 31  360 100 

PORCENTAJE 91 09  100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

R.L.PROC. Retorno al lugar de procedencia 

E.L.PATER. Estacionamiento en el lugar paternal 

 
 
 

4.1.4.5. Percepción social de movilidad de los migrantes del “Éxodo” 

migracional a la Provincia de Puno en tiempos de 

coronavirus en relación a sexo 

Tal como se puede apreciar en mayor detalle en la tabla 21, en relación 

a la percepción de movilidad social de los migrantes del “éxodo” migracional 

a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus en relación al sexo al que 

pertenecen y frente la interrogante formulada: ¿Cuál ha sido su percepción en 

este “éxodo” migracional según su sexo al que pertenece, respecto a la 

movilidad social, que podrían ser: retorno al lugar de procedencia o quedarse 

estacionariamente en el lugar paternal?  

 

Como respuesta en relación a esta interrogante, se puede apreciar que 

el 98 % (351 migrantes) responden que como movilidad social que en mayor 

grado respondido es retornar al lugar de procedencia, es decir a la ciudad de 

Lima (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes 

que pertenecen a sexo masculino).  
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Mientras que sólo el 09 % (09 migrantes) refieren que se quedarán 

estacionariamente como movilidad social en el lugar de pertenencia de los 

padres.  

 

Tabla 21  

Percepción social de movilidad de migrantes por sexo 

N° SEXO MOVILIDAD  

TOTAL 

 

% R.L.PROC. E.L.PATER. 
 

01 Masculino 271 07  278 82 

02 Femenino  80 02  82 18 

TOTAL 351 09  360 100 

PORCENTAJE 98 02  100  

Fuente: Encuesta 2020  

 

Leyenda: 

R.L.PROC. Retorno al lugar de procedencia 

E.L.PATER. Estacionamiento en el lugar paternal 

 
 

4.2. DISCUSIÓN 

4.2.1. Percepción social de las causas del “Exódo” migracional por la condición 

sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en la 

provincia de Puno. 

 

La discusión de los resultados de la investigación comprende el contraste de 

la evidencia empírica y la evidencia teórica en relación a la percepción social de los 

migrantes del “éxodo” migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus.  

Los mismos que están en relación a los siguientes considerandos 

• Percepción social de causas de los migrantes del “éxodo” migracional a la 

provincia de Puno en tiempos de coronavirus 

• Percepción social de consecuencias de los migrantes del “éxodo” migracional 

a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus 
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• Percepción social de movilidad de los migrantes del “éxodo” migracional a  

• La provincia de Puno en tiempos de coronavirus 

 

Los resultados como evidencias empíricas de las causas de los migrantes del 

“éxodo” migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus por 

condiciones de nivel de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, 

edad y sexo; ha tenido el siguiente comportamiento: 

• Respecto a las condiciones de nivel de instrucción educativa el 48 % (172 

migrantes) responden que la causa más significativa por el que emigró fue por 

la falta de trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por 

los migrantes que cuentan con estudios de secundaria) 

• Respecto a las condiciones de actividad económica el 66 % (239 migrantes) 

responden que la causa más significativa por el que emigró fue por la falta de 

trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes 

que brindan servicios de atención). 

• Respecto a las condiciones de procedencia geográfica el 47 % (169 migrantes) 

responden que la causa más significativa por el que emigró fue por la falta de 

trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes 

que su procedencia es de la ciudad de Lima). 

• Respecto a las condiciones de edad el 46 % (166 migrantes) responden que la 

causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta 

respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que su edad 

fluctúan entre 16 a 25 años de edad). 

• Respecto a las condiciones de sexo el 68 % (243 migrantes) responden que la 

causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta 
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respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que 

pertenecen a sexo masculino). 

 

Estos hallazgos empíricos sobre las causas migratorias del "éxodo" de 

migrantes a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus se verifican con datos 

teóricos, donde Riao (2020) afirma que: "en el inicio del año 2020, el mundo entero 

estaba inmovilizado por la epidemia de Covid-19. Como una de las primeras medidas 

para combatir la propagación del virus, los gobernantes impusieron restricciones a la 

movilidad y pidieron a los ciudadanos de todo el mundo que se quedaran en casa, 

creando una paradoja para millones de personas: ¿cómo confinarse cuando uno no 

tiene hogar, cómo evitar el contacto con otros cuando se vive en un abarrotado campo 

de refugiados europeo o en una choza de latón en la frontera entre Venezuela y 

Colombia? Las fronteras y la movilidad entre naciones están restringidas, pero la 

grave situación no impide el paso de individuos que habitan en la periferia y no 

pueden permitirse el lujo de detenerse, así como de aquellos que están lejos de sus 

países de origen. Son los migrantes varados y los refugiados del coronavirus, y sus 

historias se pueden descubrir en las carreteras de Oriente Medio y África hacia 

Europa, en las fronteras de los países latinoamericanos y centroamericanos". 

 

En cuanto a este aspecto específico de la migración como problema social, 

Arango (2000, pp. 45-46) afirma: "Este problema social de la migración ha sido 

ampliamente estudiado por expertos en demografía, desde Cárdenas y Meja (2006, 

p. 39) hasta Arango (2000, pp. La extraordinaria diversidad de la migración en cuanto 

a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, contextos socioeconómicos y 

culturales, etc., es quizá el aspecto más desafiante de su estudio. No es de extrañar 
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que las teorías se esfuercen por dar cuenta de tal complejidad. Según Anthony 

Fielding, la migración es otra "idea caótica" que debe ser "desempacada" para que 

cada componente pueda ser visto en su propio contexto histórico y social y su 

relevancia en cada contexto pueda ser comprendida independientemente. Este 

"desembalaje" requiere una síntesis más eficaz de la teoría y la investigación 

empírica. 

 

En nuestro contexto peruano, GRADE encuestó a más de 3.000 retornados 

ubicados en focos migratorios para estimar el tamaño y la dinámica de los flujos de 

retorno a las zonas rurales y diagnosticar la situación de los migrantes en sus 

localidades, los efectos potenciales de su llegada en la presión sobre los recursos 

naturales y las oportunidades de desarrollo sostenible. 

 

¿Qué rasgos poseen los retornados? El grueso de los encuestados son 

mestizos y tienen una edad media de 30,4 años. Sus lenguas maternas son el español 

(74%), el quechua (22%) y el aymara (2%). El 63% de los que regresaron viajaron 

sin familiares. El 73% completó la escuela secundaria, mientras que el 35% continuó 

su educación con estudios de postgrado. Los retornados trabajan en la agricultura 

(34%) y la ganadería (5%) en sus países de origen, seguidos por el comercio (29%) 

y la construcción (10%). Sólo el 16%de los retornados se dedicaba a otros sectores, 

mientras que el 6% estaba desempleado. Los hombres tienen preferencia por la 

construcción civil y la agricultura, pero las mujeres prefieren el sector del comercio. 

¿Dónde están los retornados en este escenario? El informe prevé que entre 

218.019 y 278.593 retornados se habrán trasladado como consecuencia del brote para 

el año 2020. La región que rodea a Lima fue el principal punto de partida de los 
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retornos, con 105.000 personas que partieron para regresar a sus países de origen. 

Los destinos más populares fueron Cajamarca y Ancash, seguidos de Junín, Piura y 

Huánuco. Otra cuestión es la dinámica de la migración intrarregional, es decir, las 

migraciones hacia y desde la misma región. Cusco, Puno y La Libertad presentan la 

mayor tasa de esta forma de migración de retorno. En estas regiones, un gran número 

de individuos abandonaron sus lugares urbanos de origen para regresar y residir en 

sus zonas rurales de origen.  

 

4.2.2 La percepción social de las consecuencias del “Exódo” migracional por la 

condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus de la población en 

la provincia de Puno. 

Los resultados como evidencias empíricas de las consecuencias de los 

migrantes del “éxodo” migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus 

por condiciones de nivel de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, 

edad y sexo; ha tenido el siguiente comportamiento: 

• Respecto a las condiciones de nivel de instrucción educativa el 37 % (132 

migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido por haber contraído 

enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor 

porcentaje por los migrantes que cuentan con estudios de secundaria). 

• Respecto a las condiciones de actividad económica el 37 % (132 migrantes) 

responden que la consecuencia que han sufrido por haber contraído 

enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor 

porcentaje por los migrantes que se dedicaban a la actividad de servicios de 

atención). 

• Respecto a las condiciones de procedencia geográfica el 40 % (144 migrantes) 
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responden que la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber 

contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada 

en mayor porcentaje por los migrantes que cuya procedencia es de la ciudad 

de Lima). 

• Respecto a las condiciones de edad el 40 % (143 migrantes) responden que la 

consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído 

enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor 

porcentaje por los migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad). 

• Respecto a las condiciones de sexo el 38 % (137 migrantes) responden que la 

consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído 

enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor 

porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo masculino).  

 

Como evidencias teóricas respecto a las consecuencia de los migrantes del 

“éxodo” migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus  son 

corroborados con Tres (2020) En el trabajo de investigación titulado Migrantes y 

COVID-19, ¿qué están haciendo las naciones latinoamericanas con mayor número 

de migrantes para asistirlos durante la pandemia? Corrobora la evidencia teórica 

sobre los efectos del "éxodo" migratorio en la provincia de Puno durante los brotes 

de coronavirus. Como introducción, señala que la adopción del COVID-19 ha 

supuesto un reto histórico para el mundo, en particular para los países de América 

Latina y el Caribe. Además de suponer un peligro para la salud humana, la pandemia 

reducirá los ingresos de muchas personas y provocará la pérdida de millones de 

puestos de trabajo. Según las previsiones más recientes, 35 millones de personas de 

la región podrían caer en la pobreza. En la actualidad, es difícil prever las 

consecuencias a medio y largo plazo. Para salvaguardar a sus ciudadanos de los 



99 
 

efectos del coronavirus a nivel sanitario, social y económico, es evidente que la 

región tendrá que encontrar remedios rápidos e inventivos. En este contexto, ¿cuál 

es la situación de los millones de inmigrantes en los países receptores de la región? 

 

 
Del mismo modo, Ayala (2020), En el trabajo de investigación titulado 

Desplazamiento forzado en tiempos de COVID-19: ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué 

hemos aprendido de las secuelas del conflicto? Consideremos que en 2014, cuando 

la epidemiología era la profesión más cotizada en la región, el médico Charles 

Huamán lanzó un ejercicio creativo inspirado en la novela más vendida de Max 

Brooks sobre la batalla mundial contra una amenaza zombi: ¿Cómo reaccionará el 

Perú ante una pandemia global? Debido a su conectividad global, Lima es la primera 

ciudad en caer, pero la sierra central de Ayacucho o Pasco se presenta como el lugar 

de la resistencia, casi como si Huamán jugara con el recuerdo de los caceristas 

montoneros durante el conflicto con Chile. Según su argumento, la geografía, la 

altitud y la densidad de población serían factores determinantes para sobrevivir a una 

hipotética epidemia. Así, Huamán parecía haber previsto la salida contraria ante una 

amenaza viral, que nos ha pillado desprevenidos en medio de los intentos 

gubernamentales por evitar la propagación e infección del Coronavirus. Más aun 

teniendo en cuenta que Lima ha sido destino de múltiples oleadas de migración 

interna en las últimas décadas, desde el desborde popular de Matos Mar en los años 

60 hasta los refugiados del conflicto armado en los 90. A través de esta última oleada 

migratoria, me gustaría destacar varios problemas y lecciones aprendidas en relación 

con la nueva población desplazada por la pandemia del COVID-19. 

 

Por otro lado, Zapata, et. al. (2020) Miles de migrantes son expulsados por 
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la epidemia y el desempleo, según el trabajo de investigación titulado El arduo 

viaje de los indigentes. Esto sugiere que Lima ha sido el principal destino de los 

migrantes peruanos que abandonaron sus campamentos en busca de un futuro 

mejor. Sin embargo, desde la proclamación de la Emergencia Nacional, cientos 

de personas desplazadas por el hambre y el miedo han comenzado a regresar a 

sus hogares. Según cifras oficiales, 167.000 peruanos aspiran a regresar a sus 

regiones de origen. Cientos se organizan en grupos de WhatsApp y emprenden 

su viaje a pie y, en algunas regiones, en vehículos que pueden costarles más de 

200 soles por persona. Estos son sus relatos y los peligros a los que se exponen. 

Migración: Dejar la ciudad natal para residir en otra. La migración en Perú 

está asociada a la búsqueda de mejores posibilidades. El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) estima que 5 millones 961 mil 295 personas han 

migrado hasta el 2017. Ms de la mitad de la población se concentró en Lima 

(3.404.581), seguida de Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Junín, todas ellas 

regiones con ciudades que han tenido una importante expansión económica en 

los últimos años. 

 

4.3. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA MOVILIDAD DEL “EXÓDO” 

MIGRACIONAL POR LA CONDICIÓN SOCIODEMOGRÁFICA EN 

TIEMPOS DE CORONAVIRUS DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA 

DE PUNO. 

Los resultados como evidencias empíricas de la movilidad social de los 

migrantes del “éxodo” migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus 

por condiciones de nivel de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, 

edad y sexo; ha tenido el siguiente comportamiento: 
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• Respecto al nivel educativo, el 85% (305 migrantes) dijo que su movilidad 

social estará ligada a su regreso a Lima desde su región de origen (esta 

respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes con 

educación secundaria). 

• Respecto a las condiciones de actividad económica el 92% (332 migrantes) 

responden que su movilidad social es el retorno al lugar de su procedencia 

(Lima), (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los 

migrantes que se dedicaban a la actividad de servicios de atención). 

• Respecto a las condiciones de procedencia geográfica el 97 % (350 migrantes) 

responden que su movilidad social es el retorno al lugar de procedencia (esta 

respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuya 

procedencia es de la ciudad de Lima). 

• Respecto a las condiciones de edad el 91 % (329 migrantes) responden que 

como movilidad social es el retorno a lugar de procedencia, es decir la ciudad 

de Lima (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los 

migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad). 

• Respecto a las condiciones de sexo el 98 % (351 migrantes) responden que 

como movilidad social que en mayor grado respondido es retornar al lugar de 

procedencia, es decir a la ciudad de Lima (esta respuesta está representada en 

mayor porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo masculino).  

 

Estas, evidencias empíricas de la movilidad social de los migrantes del “éxodo” 

migracional a la provincia de Puno en tiempos de coronavirus, son corroboradas 

hipotéticamente con la referencia vertida por Lama (2004) en la tesis titulada: Migración 

y tendencias de cambio en los procesos de urbanización en la ciudad de Puno: caso barrio 
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4 de noviembre, tiene como objetivo: Describa la ocurrencia y tendencias de las 

migraciones rurales en los procesos urbanos del barrio 4 de noviembre de Puno. 

Considere las siguientes como las más significativas: La población del barrio 4 de 

noviembre de la ciudad de puno, está constituida principalmente de migrantes del interior 

del departamento, sean estos de la zona quechua o aimara, pero hay una mayor proporción 

del sector quechua. Los pobladores migrantes del barrio no se desplazan de manera 

caótica, porque en la ciudad de puno, estos reproducen y recrean sus patrones culturales 

en sus diferentes expresiones. ellos no rompen con sus lugares de origen, mantienen lazos, 

por diferentes motivaciones, siendo las principales: familiares, de mantención de 

propiedades y lazos de afectivos de costumbres. El migrante adopta una serie de 

estrategias de sobrevivencia, ante las adversidades que le presente la ciudad, para ello 

recurre al ejercicio de la organización, con ello logra resolver una serie de problemas que 

le afectan tanto individualmente como colectivamente. Las tendencias de cambio, son 

hacia a la modernidad dentro del concepto de la interculturalidad, es decir se adopta lo 

moderno en todos los campos de la existencia del ser humano, pero al mismo tiempo se 

mantiene lo propio, la identidad por diferencia del otro. 

 

En el contexto del "éxodo" migratorio, Delgado (2011) se pregunta ¿Qué es la 

migración? y responde: "Por su inmensa complejidad y dinamismo, el movimiento 

humano en cualquiera de sus manifestaciones ha sido un problema para los estudios 

sociales. Así, ha sido estudiado globalmente desde numerosas disciplinas del 

conocimiento científico y clasificado de diversas maneras, destacando la definición 

sociológica ofrecida por Giner, Espinosa y Torres, que puede leerse de la siguiente 

manera: Es la migración relativamente persistente de personas a gran distancia. Según los 

datos globales, esta movilidad requiere un cambio de residencia de un año (tres meses en 
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el caso de los desplazamientos temporales). Debido al impacto de las fuentes de datos en 

la definición del fenómeno, el cruce de fronteras políticas o administrativas sustituye 

realmente a la distancia. La migración es uno de los tres componentes del cambio 

demográfico, junto con los nacimientos y las muertes, en la medida en que influye en la 

cantidad y la composición de las poblaciones de origen y de destino. 

 

A diferencia de los demás, este fenómeno no es únicamente el resultado de 

procesos biológicos, sino que es el resultado de un cambio simultáneo de los contornos 

físicos y sociales (2006, p. 558). Esta definición ha aportado claridad al estudio del 

fenómeno migratorio, ya que no sólo considera los componentes específicos que lo 

constituyen, como el cruce de fronteras político-administrativas y el momento preciso a 

partir del cual se considera que existe un movimiento migratorio. Esto se debe a que no 

sólo considera la relación causa-efecto, sino que también aborda los elementos 

específicos que lo caracterizan, como el cruce de fronteras político-administrativas. 

(Delgado, 2012).  

 

En tanto que Giner et al. (2006) Esta palabra también se refiere al grupo familiar 

como una institución que juega un papel importante en el acto migratorio, ya sea por su 

influencia en la decisión de migrar, por el mantenimiento de los vínculos a pesar de las 

distancias geográficas o por la planificación de las reunificaciones, o por sus numerosas 

consecuencias. El método sociológico empleado por estos autores se ha definido por 

prestar especial atención al elemento cultural presente, estudiando temas como la 

etnicidad, la homogeneidad cultural y la xenofobia, entre otros, permitiendo una 

investigación más completa. 



104 
 

4.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

4.4.1. Prueba de hipótesis de investigación 

La contrastación de hipótesis de investigación está en relación al 

planteamiento de la hipótesis general e hipótesis específicas siguientes: 

  

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

La percepción social del “Exódo” migracional en tiempos de coronavirus, está 

asociado al nivel de instrucción, actividad económica, procedencia, edad y sexo 

de la población en la provincia de Puno: 2020-2021 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

a. La percepción social de las causas del “Exódo” migracional por la condición 

sociodemográfica en tiempos de coronavirus, está asociado al nivel de 

instrucción, actividad económica, procedencia, edad y sexo de la población en 

la provincia de Puno. 

b. La percepción social de las consecuencias del “Exódo” migracional por la 

condición sociodemográfica en tiempos de coronavirus, está asociado al nivel 

de instrucción, actividad económica, procedencia, edad y sexo de la población 

en la provincia de Puno. 

c. La percepción social de la movilidad del “Exódo” migracional por la condición 

sociodemográfica en tiempos de coronavirus, está asociado al nivel de 

instrucción, actividad económica, procedencia, edad y sexo de la población en 

la provincia de Puno. 
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4.4.1.1. En relación al planteamiento de la hipótesis general 

Frente a la propuesta de la hipótesis general planteada como: La 

percepción social acerca del éxodo del proceso migracional de la población 

en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 

ha tenido causas y consecuencias que se han agudizado como problema 

social diferenciado por aspectos sociodemográficos.  

 

Específicamente, en relación al análisis de la variable: Percepción 

social acerca de las causas del “éxodo” de migración poblacional en la 

provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha tenido 

un comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a 

niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y 

sexo, los mismos que están relacionados a la falta de trabajo, recursos 

económicos y demanda negativa de venta producto de la pandemia del Covid-

19. 

 

En relación a la variable: Percepción social acerca de las consecuencias 

del “éxodo” de migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de 

Coronavirus de los años 2020-2021 ha tenido un comportamiento diferenciado 

de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción educativa, 

actividad económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están 

relacionados a la a enfermedades infecto respiratorias contraídas, escaso acceso 

de alimentación, abrigo y de vivienda; así como a la decidía e indiferencia de 

la población de la provincia de Puno.    
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Ahora, en relación a la variable: Percepción social de movilidad de los 

migrantes del “éxodo” de la migración poblacional en la provincia de Puno en 

tiempos de Coronavirus en los años 2020-2021, por condición 

sociodemográfica, se diferencia por intencionalidades de retorno al lugar de 

origen y de estacionamiento definitivo en el lugar paternal. 

 

4.4.1.2. En relación al planteamiento de las hipótesis específicas 

 
A. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

A.1 CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN A 

PERCEPCIÓN SOCIAL ACERCA DE LAS CAUSAS DEL 

“ÉXODO” DE MIGRACIÓN POBLACIONAL EN LA 

PROVINCIA DE PUNO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

 
La hipótesis específica 01 planteada como: La percepción social 

acerca de las causas del “éxodo” de migración poblacional en la provincia 

de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha tenido un 

comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a 

niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad 

y sexo, los mismos que están relacionados a la falta de trabajo, recursos 

económicos y demanda negativa de venta producto de la pandemia del 

Covid-19; se corrobora por las siguientes razones: 

 
A.1.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01, PLANTEADA 

 

• Respecto a las condiciones de nivel de instrucción educativa el 48 % (172 

migrantes) responden que la causa más significativa por el que emigró fue 
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por la falta de trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje 

por los migrantes que cuentan con estudios de secundaria) 

• Respecto a las condiciones de actividad económica el 66 % (239 

migrantes) responden que la causa más significativa por el que emigró fue 

por la falta de trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje 

por los migrantes que brindan servicios de atención). 

• Respecto a las condiciones de procedencia geográfica el 47 % (169 

migrantes) responden que la causa más significativa por el que emigró fue 

por la falta de trabajo (esta respuesta está representada en mayor porcentaje 

por los migrantes que su procedencia es de la ciudad de Lima). 

• Respecto a las condiciones de edad el 46 % (166 migrantes) responden que 

la causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta 

respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que su 

edad fluctúan entre 16 a 25 años de edad). 

• Respecto a las condiciones de sexo el 68 % (243 migrantes) responden que 

la causa más significativa por el que emigró fue por la falta de trabajo (esta 

respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que 

pertenecen a sexo masculino). 

 
A.2 FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA 

LA HIPÓTESIS 

La hipótesis específica 01, planteada como: La percepción social acerca 

de las causas del “éxodo” de migración poblacional en la provincia de Puno en 

tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha tenido un comportamiento 

diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción 

educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que 
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están relacionados a la falta de trabajo, recursos económicos y demanda 

negativa de venta producto de la pandemia del Covid-19; se fundamenta 

teóricamente en los siguientes argumentos específicos: 

 

• Riaño (2020) revela que el brote de Covid-19 inmovilizó a todo el planeta 

a principios del año 2020. Los gobiernos impusieron restricciones a la 

movilidad como una de las primeras medidas para frenar la propagación 

del virus, y se pidió a los ciudadanos de todo el mundo que se quedaran en 

casa, lo que creó una paradoja para millones de personas: ¿cómo estar 

confinado cuando no tienes casa, cómo evitar el contacto con los demás 

cuando vives en un abarrotado campo de refugiados europeo o en una 

choza de hojalata en la frontera entre Venezuela y Colombia? Las fronteras 

y la circulación entre naciones están restringidas, pero esto no impide el 

paso de las personas que viven en el perímetro y no pueden permitirse 

parar, así como de las que están lejos de sus países de origen. Son los 

viajeros varados y los refugiados del coronavirus, y se pueden encontrar 

sus historias en las carreteras de Oriente Medio y África hacia Europa, en 

las fronteras de los estados latinoamericanos y en Centroamérica. 

 

• Arango (2000, p. 45-46) refiere que: “Este problema social de la migración 

ha sido ampliamente discutido por entendidos de la materia demográfica 

desde Cárdenas y Mejía (2006, p. 39) La extraordinaria diversidad de las 

migraciones en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, 

contextos socioeconómicos y culturales, etc., es quizá el mayor reto del 

estudio de las migraciones. No es de extrañar que las teorías se esfuercen 

por dar cuenta de tal complejidad. La migración, según Anthony Fielding, 
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es otra "idea caótica" que debe ser "desempacada" para que cada 

componente pueda ser visto en su propio contexto histórico y social y su 

relevancia en cada escenario pueda ser comprendida individualmente. Este 

"desembalaje" requiere una mejor integración de la teoría y el estudio 

empírico. 

 

• El BID y GRADE encuestaron a más de 3.000 retornados en los "hotspots" 

estimar la magnitud y la dinámica de los flujos de retorno a las zonas 

rurales y evaluar la situación de los migrantes en sus localidades, así como 

los efectos potenciales de su llegada sobre la presión sobre los recursos 

naturales y las oportunidades de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta 

el nuevo capital humano que ha emigrado a estas zonas. 

 

¿Cuáles son las características de los retornados? La mayoría de los 

encuestados son mestizos y tienen una edad media de 30,4 años. Sus lenguas 

maternas son el español (74%), el quechua (22%) y el aymara (2%). El 63% de 

los que regresaron viajaron sin familiares. El 73% terminó la escuela 

secundaria, mientras que el 35% continuó con la educación postsecundaria. Los 

retornados trabajan en la agricultura (34%) y la ganadería (5%) en sus países 

de origen, seguidos por el comercio (29%) y la construcción (10%). Sólo el 

16% de los retornados se dedicaba a otros sectores, mientras que el 6% estaba 

desempleado. Los hombres tienen preferencia por la construcción civil y la 

agricultura, pero las mujeres prefieren el sector del comercio. 

 

¿Dónde están los repatriados en este escenario? En 2020, el estudio 
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prevé que entre 218.019 y 278.593 retornados se habrán trasladado debido a la 

epidemia. La región que rodea a Lima fue el principal punto de partida de los 

retornos, con 105.000 personas que salieron para regresar a sus países de 

origen. Los destinos más populares fueron Cajamarca y Ancash, seguidos de 

Junín, Piura y Huánuco. Otra cuestión es la dinámica de la migración 

intrarregional, es decir, las migraciones que salen y entran en la misma región. 

Cusco, Puno y La Libertad son las zonas con mayor índice de migración de 

retorno de este tipo. En estas regiones, un gran número de individuos 

abandonaron sus lugares urbanos de origen para regresar y residir en sus zonas 

rurales de origen.  

 

B. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

 

B.1 CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN  A 

PERCEPCIÓN SOCIAL ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS 

DEL “ÉXODO” DE MIGRACIÓN POBLACIONAL EN LA 

PROVINCIA DE PUNO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

 
La hipótesis específica 02 planteada como: La percepción social 

acerca de las consecuencias del “éxodo” de migración poblacional en la 

provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha 

tenido un comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico 

relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad económica, 

procedencia, edad y sexo, los mismos que están relacionados a la a 

enfermedades infecto respiratorias contraídas, escaso acceso de 

alimentación, abrigo y de vivienda; así como a la decidía e indiferencia de 

la población de la provincia de Puno; se corrobora por las siguientes razones: 
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B.1.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02, PLANTEADA 

• Respecto a las condiciones de nivel de instrucción educativa el 37 % (132 

migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido por haber 

contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuentan con 

estudios de secundaria). 

• Respecto a las condiciones de actividad económica el 37 % (132 

migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido por haber 

contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que se dedicaban a la 

actividad de servicios de atención). 

• Respecto a las condiciones de procedencia geográfica el 40 % (144 

migrantes) responden que la consecuencia que han sufrido en mayor grado 

es haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuya procedencia 

es de la ciudad de Lima). 

• Respecto a las condiciones de edad el 40 % (143 migrantes) responden que 

la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído 

enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en 

mayor porcentaje por los migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 

años de edad). 

• Respecto a las condiciones de sexo el 38 % (137 migrantes) responden que 

la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído 

enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en 

mayor porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo masculino).  
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B.2 FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA 

LA HIPÓTESIS 

La hipótesis específica 02, planteada como: La percepción social acerca 

de las consecuencias del “éxodo” de migración poblacional en la provincia de 

Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-2021 ha tenido un 

comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a 

niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y 

sexo, los mismos que están relacionados a la a enfermedades infecto 

respiratorias contraídas, escaso acceso de alimentación, abrigo y de vivienda; 

así como a la decidía e indiferencia de la población de la provincia de Puno; se 

fundamenta teóricamente en los siguientes argumentos específicos: 

 

 

• Tres (2020) en el artículo de investigación titulado Migrantes y COVID-

19, se plantea lo siguiente: ¿Qué están haciendo las naciones 

latinoamericanas con mayor número de migrantes para ayudarles durante 

la pandemia? La adopción del COVID-19 ha planteado al mundo y a las 

naciones de América Latina y el Caribe un reto sin precedentes. Además 

de suponer un peligro para la salud humana, la pandemia reducirá los 

ingresos de muchas personas y provocará la pérdida de millones de puestos 

de trabajo. Según las previsiones más recientes, 35 millones de personas 

de la región podrían caer en la pobreza. En la actualidad, es difícil prever 

las consecuencias a medio y largo plazo. Para salvaguardar a sus 

ciudadanos de los efectos del coronavirus a nivel sanitario, social y 

económico, es evidente que la región tendrá que encontrar remedios 

rápidos e inventivos. En este contexto, ¿cuál es la situación de los millones 

de inmigrantes en los países receptores de la región? 
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• Ayala (2020) en el artículo de investigación titulada: Desplazamiento 

forzado en tiempos de COVID-19: ¿Qué hemos aprendido de las secuelas 

de la guerra? Pensemos que en 2014, Antes de que la epidemiología se 

convirtiera en la carrera más demandada en la zona, el médico Charles 

Huamán realizó un ejercicio literario inspirado en la novela más vendida 

de ¿Cómo respondería Perú a una pandemia global, como la que describe 

Max Brooks en su ensayo sobre la lucha global contra los zombis? Por su 

conectividad global, Lima cae en primer lugar, aunque la sierra central 

de Ayacucho o Pasco se presentan como el lugar de la resistencia, casi 

como si Huamán jugara con el recuerdo de los caceristas montoneros 

durante el conflicto con Chile. La geografía, la altitud y la densidad de 

población, según su teoría, serían factores determinantes para vencer una 

hipotética pandemia. Así, Huamán parece haber anticipado el resultado 

contrario ante una amenaza viral, que nos tomó desprevenidos en medio 

de los esfuerzos gubernamentales por evitar la propagación y el contagio 

del Coronavirus. Más aún cuando la historia reciente fluye en sentido 

contrario, siendo Lima el destino de muchas oleadas migratorias internas, 

desde el desborde de Matos Mar en la década de 1960 hasta los refugiados 

del conflicto armado de la década de 1990. A través de esta última oleada 

migratoria, me gustaría destacar algunos problemas y lecciones 

aprendidas respecto a la nueva población desplazada por la epidemia de 

COVID-19 a largo plazo. 

 

• Zapata, et. al. (2020) en el artículo de investigación titulada: El difícil 

viaje de los más pobres: la epidemia y el desempleo obligan a decenas de 
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miles de migrantes a abandonar sus hogares. Según él, Lima es el destino 

más popular para los migrantes peruanos que dejaron sus regiones de 

origen en busca de un futuro mejor. Sin embargo, desde la declaración de 

la Emergencia Nacional, cientos de personas que habían huido de sus 

hogares por el hambre y el miedo han comenzado a regresar. Según las 

estadísticas oficiales, 167 mil peruanos aspiran a regresar a sus regiones 

de origen. Cientos de ellos inician su viaje a pie y, en algunas localidades, 

en automóviles que pueden costarles más de 200 soles cada uno. Estos son 

sus relatos y los peligros a los que se enfrentan. La migración es el proceso 

de dejar la ciudad natal para residir en otra. La migración en el Perú se 

caracteriza por la búsqueda de mejores oportunidades. Al 2017, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta que 5'961,295 

personas han migrado. La mayor parte de la población reside en la ciudad 

capital de Lima (3'404,581), seguida por las regiones de Arequipa, La 

Libertad, Lambayeque y Junín, que han experimentado una rápida 

expansión económica en los últimos años. 

 

C. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 

 

C.1 CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN  A 

PERCEPCIÓN SOCIAL ACERCA DE LA MOVILIDAD SOCIAL 

DEL “ÉXODO” DE MIGRACIÓN POBLACIONAL EN LA 

PROVINCIA DE PUNO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

 
La hipótesis específica 03 planteada como: La percepción social de 

movilidad de los migrantes del “éxodo” de la migración poblacional en la 

provincia de Puno en tiempos de Coronavirus en los años 2020-2021, por 
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condición sociodemográfica, se diferencia por intencionalidades de 

retorno al lugar de origen y de estacionamiento definitivo en el lugar 

paternal; se corrobora por las siguientes razones: 

 

C.1.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03, PLANTEADA 

• Respecto a las condiciones de nivel de instrucción educativa el 85 % (305 

migrantes) responden que su movilidad social estará en relación al retorno 

del lugar de procedencia a la ciudad de Lima (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuentan con 

estudios de secundaria). 

 

• Respecto a las condiciones de actividad económica el 92% (332 migrantes) 

responden que su movilidad social es el retorno al lugar de su procedencia 

(Lima), (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los 

migrantes que se dedicaban a la actividad de servicios de atención). 

• Respecto a las condiciones de procedencia geográfica el 97 % (350 

migrantes) responden que su movilidad social es el retorno al lugar de 

procedencia (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los 

migrantes que cuya procedencia es de la ciudad de Lima). 

 

• Respecto a las condiciones de edad el 91 % (329 migrantes) responden que 

como movilidad social es el retorno a lugar de procedencia, es decir la 

ciudad de Lima (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por 

los migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad). 
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• Respecto a las condiciones de sexo el 98 % (351 migrantes) responden que 

como movilidad social que en mayor grado respondido es retornar al lugar 

de procedencia, es decir a la ciudad de Lima (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo 

masculino).  

 

 
C.2 FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA 

LA HIPÓTESIS 

La hipótesis específica 03, planteada como: La percepción social de 

movilidad de los migrantes del “éxodo” de la migración poblacional en la 

provincia de Puno en tiempos de Coronavirus en los años 2020-2021, por 

condición sociodemográfica, se diferencia por intencionalidades de retorno al 

lugar de origen y de estacionamiento definitivo en el lugar paternal;  se 

fundamenta teóricamente en los siguientes argumentos específicos: 

• Lama (2004) en la tesis titulada: Migración y tendencias de cambio en los 

procesos de urbanización en la ciudad de Puno: caso barrio 4 de 

noviembre, tiene como objetivo: Describir la ocurrencia y tendencias de 

las migraciones rurales en los procesos urbanos del barrio 4 de noviembre 

de Puno. Las conclusiones más importantes son las siguientes: La 

población del barrio 4 de noviembre de la ciudad de puno, está constituida 

principalmente de migrantes del interior del departamento, sean estos de 

la zona quechua o aimara, pero hay una mayor proporción del sector 

quechua. Los pobladores migrantes del barrio no se desplazan de manera 

caótica, porque en la ciudad de puno, estos reproducen y recrean sus 

patrones culturales en sus diferentes expresiones. ellos no rompen con sus 

lugares de origen, mantienen lazos, por diferentes motivaciones, siendo las 
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principales: familiares, de mantención de propiedades y lazos de afectivos 

de costumbres. El migrante adopta una serie de estrategias de 

sobrevivencia, ante las adversidades que le presente la ciudad, para ello 

recurre al ejercicio de la organización, con ello logra resolver una serie de 

problemas que le afectan tanto individualmente como colectivamente. Las 

tendencias de cambio, son hacia a la modernidad dentro del concepto de la 

interculturalidad, es decir se adopta lo moderno en todos los campos de la 

existencia del ser humano, pero al mismo tiempo se mantiene lo propio, la 

identidad por diferencia del otro. 

 

• Delgado (2011) la pregunta ¿Qué es la migración? "Las migraciones 

humanas en cualquiera de sus modalidades han supuesto una dificultad 

para los estudios sociales debido a su inmensa complejidad y dinamismo", 

escribe el autor. En el ámbito internacional, ha sido analizada desde 

numerosas perspectivas científicas y definidas de diversas maneras, siendo 

la definición sociológica de Giner, Espinosa y Torres la más útil: La 

migración es el movimiento transnacional, generalmente permanente, de 

las personas. Según los datos globales, esta movilidad requiere un cambio 

de residencia de un año (tres meses en el caso de los movimientos 

temporales). Debido al impacto de las fuentes de datos en la definición del 

fenómeno, el cruce de fronteras políticas o administrativas sustituye 

realmente a la distancia. La migración es uno de los tres componentes del 

cambio demográfico, junto con los nacimientos y las defunciones, ya que 

afecta al tamaño y la composición de las poblaciones de origen y de 

destino. 
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A diferencia de los demás, es un desplazamiento físico-social de 

contornos difusos, no una verdad meramente biológica (2006, p. 558). Esta 

definición ha aportado claridad a la investigación sobre el fenómeno migratorio 

porque aborda no sólo los elementos específicos que lo caracterizan, como el 

cruce de las fronteras político-administrativas y el momento preciso a partir del 

cual se considera que se está en presencia de un movimiento migratorio, sino 

también la relación entre causa y efecto. (Delgado, 2012).  

 

• Giner et al. (2006) indica: "Esta definición también se refiere al grupo 

familiar como una institución que juega un papel importante en la 

migración, ya sea influyendo en la decisión de viajar, manteniendo las 

relaciones a pesar de la distancia física, o planificando las reunificaciones, 

o teniendo efectos contrastantes en la migración." El método sociológico 

aportado por estos autores se distingue por centrarse en el aspecto cultural, 

investigando temas como la etnicidad, la homogeneidad cultural y la 

xenofobia, entre otros, lo que ha permitido un análisis más profundo. 

 

4.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

4.5.1. Prueba de hipótesis general 

4.5.1.1. Prueba de hipótesis nula 

Ho: La percepción social acerca del éxodo del proceso migracional de 

la población en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 

2020-2021 NO ha tenido causas y consecuencias que se han agudizado como 

problema social diferenciado por aspectos sociodemográficos.  
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4.5.1.2. Prueba de hipótesis alterna 

Ha: La percepción social acerca del éxodo del proceso migracional de 

la población en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 

2020-2021 SI ha tenido causas y consecuencias que se han agudizado como 

problema social diferenciado por aspectos sociodemográficos.  

 

4.5.1.3. Prueba de hipótesis chi-cuadrada 

 

Prueba de la chi-cuadrada 
 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,045 3 ,003 

Razón de verosimilitudes 10,393 3 ,016 

Asociación lineal por lineal 6,283 1 ,012 

N de casos válidos 155   

 
La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 14,045, 

comparada con el valor de la chi cuadrada tabulada de 3 grados de libertad de 

7,82, la primera es superior de donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 

la hipótesis nula donde; la percepción social acerca del éxodo del proceso 

migracional de la población en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus 

de los años 2020-2021 NO ha tenido causas y consecuencias que se han 

agudizado como problema social diferenciado por aspectos sociodemográficos, 

por el valor de probabilidad de error de 0,003 inferior al parámetro 0,05 se 

evidencia que la prueba es significativa al 95% de confianza. 
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4.5.2. Prueba de hipótesis específica 

4.5.2.1. Prueba de hipótesis específica 01 

A. PRUEBA DE HIPÓTESIS NULA 

Ho: La percepción social acerca de las causas del “éxodo” de migración 

poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 

2020-2021 NO ha tenido un comportamiento diferenciado de carácter 

sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad 

económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están relacionados a la 

falta de trabajo, recursos económicos y demanda negativa de venta producto de 

la pandemia del Covid-19. 

 

B. PRUEBA DE HIPÓTESIS ALTERNA 

Ha: La percepción social acerca de las causas del “éxodo” de migración 

poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 

2020-2021 SI ha tenido un comportamiento diferenciado de carácter 

sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad 

económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están relacionados a la 

falta de trabajo, recursos económicos y demanda negativa de venta producto de 

la pandemia del Covid-19. 
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C. PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI-CUADRADA 

 
Prueba de la chi cuadrada 

 Valor gl  Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,244 3  ,000 

Razón de verosimilitudes 8,066 3  ,045 

Asociación lineal por lineal 12,479 1  ,000 

N de casos válidos 155    

 

La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 31,244, 

comparada con el valor de la chi cuadrada tabulada de 3 grados de libertad de 

7,82, la primera es superior de donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 

la hipótesis nula; donde la percepción social acerca de las causas del “éxodo” 

de migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus 

de los años 2020-2021 NO ha tenido un comportamiento diferenciado de 

carácter sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción educativa, 

actividad económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están 

relacionados a la falta de trabajo, recursos económicos y demanda negativa de 

venta producto de la pandemia del Covid-19, por el valor de probabilidad de 

error de 0,000 inferior al parámetro 0,05 se evidencia que la prueba es 

significativa al 95% de confianza. 

 

4.5.2.2. Prueba de hipótesis específica 02 

A. PRUEBA DE HIPÓTESIS NULA 

Ho: La percepción social acerca de las consecuencias del “éxodo” de 

migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de 

los años 2020-2021 NO ha tenido un comportamiento diferenciado de carácter 
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sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad 

económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están relacionados a la 

a enfermedades infecto respiratorias contraídas, escaso acceso de alimentación, 

abrigo y de vivienda; así como a la decidía e indiferencia de la población de la 

provincia de Puno.    

B. PRUEBA DE HIPÓTESIS ALTERNA 

Ha: La percepción social acerca de las consecuencias del “éxodo” de 

migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de 

los años 2020-2021 SI ha tenido un comportamiento diferenciado de carácter 

sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad 

económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que están relacionados a la 

a enfermedades infecto respiratorias contraídas, escaso acceso de alimentación, 

abrigo y de vivienda; así como a la decidía e indiferencia de la población de la 

provincia de Puno.    

 

C. PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI-CUADRADA 

Prueba de la chi cuadrada 
 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,444 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 16,352 3 ,001 

Asociación lineal por lineal 33,459 1 ,000 

N de casos válidos 155   

 

La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 36,444, 

comparada con el valor de la chi cuadrada tabulada de 3 grados de libertad de 

7,82, la primera es superior de donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
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la hipótesis nula donde; la percepción social acerca de las consecuencias del 

“éxodo” de migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de 

Coronavirus de los años 2020-2021 NO ha tenido un comportamiento 

diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de instrucción 

educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los mismos que 

están relacionados a la a enfermedades infecto respiratorias contraídas, escaso 

acceso de alimentación, abrigo y de vivienda; así como a la decidía e 

indiferencia de la población de la provincia de Puno, por el valor de 

probabilidad de error de 0,000 inferior al parámetro 0,05 se evidencia que la 

prueba es significativa al 95% de confianza. 

4.5.2.3. Prueba de hipótesis específica 03 

 
A. PRUEBA DE HIPÓTESIS NULA 

Ho: La percepción social de movilidad de los migrantes del “éxodo” de la 

migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus en 

los años 2020-2021, por condición sociodemográfica, NO se diferencia por 

intencionalidades de retorno al lugar de origen y de estacionamiento definitivo 

en el lugar paternal. 

 

B. PRUEBA DE HIPÓTESIS ALTERNA 

Ha: La percepción social de movilidad de los migrantes del “éxodo” de la 

migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus en 

los años 2020-2021, por condición sociodemográfica, SI se diferencia por 

intencionalidades de retorno al lugar de origen y de estacionamiento definitivo 

en el lugar paternal. 
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C. PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI-CUADRADA 

Prueba de la chi cuadrada 
 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,444 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 16,352 3 ,001 

Asociación lineal por lineal 33,459 1 ,000 

N de casos válidos 155   

 

La prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 36,444, 

comparada con el valor de la chi cuadrada tabulada de 3 grados de libertad de 

7,82, la primera es superior de donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 

la hipótesis nula donde; la percepción social de movilidad de los migrantes del 

“éxodo” de la migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de 

Coronavirus en los años 2020-2021, por condición sociodemográfica, NO se 

diferencia por intencionalidades de retorno al lugar de origen y de 

estacionamiento definitivo en el lugar paternal, por el valor de probabilidad de 

error de 0,000 inferior al parámetro 0,05 se evidencia que la prueba es 

significativa al 95% de confianza.   



125 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Respecto a la percepción social acerca de las causas del “éxodo” de 

migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus 

de los años 2020-2021, Teniendo en cuenta los resultados de la prueba de 

hipótesis estadística chi-cuadrado para las condiciones sociodemográficas 

relacionadas con los niveles de instrucción educativa, la actividad 

económica, el origen, la edad y el sexo, donde el valor de 36,444 es mayor 

que el valor de 7,82 para el chi-cuadrado tabulado con 3 grados de libertad, 

se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, se 

concluye estadísticamente que, la percepción social acerca de las causas del 

“éxodo” de migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de 

Coronavirus de los años 2020-2021 SI ha tenido un comportamiento 

diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de 

instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los 

mismos que están relacionados a la falta de trabajo, recursos económicos y 

demanda negativa de venta producto de la pandemia del Covid-19, cuyos 

resultados está entre los que refieren tener en mayor porcentaje  secundaria 

incompleta y completa); finalmente, respecto a las condiciones de 

procedencia geográfica el mayor porcentaje responden que su procedencia 

ha sido de la ciudad de Lima. 

 

SEGUNDA: Considerando la significancia calculada en la tabla de la prueba de Chi-

cuadrada para la percepción social acerca de las consecuencias del “éxodo” 

de migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de 
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Coronavirus de los años 2020-2021, SI ha tenido un comportamiento 

diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a niveles de 

instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, los 

mismos que están relacionados a la a enfermedades infecto respiratorias 

contraídas, escaso acceso de alimentación, abrigo y de vivienda; así como a 

la decidía e indiferencia de la población de la provincia de Puno, Teniendo 

en cuenta que es igual a un valor de 36,444, comparado con el valor del chi-

cuadrado tabulado de 3 grados de libertad, que es de 7,82, y el hecho de que 

el valor de la probabilidad de error de 0,000 es inferior al parámetro 0,05, 

es evidente que la prueba es significativa con un nivel de confianza del 95%. 

Las conclusiones más significativas se desprenden entonces de los 

siguientes resultados: En cuanto a las condiciones del nivel educativo de 

instrucción, la mayor proporción de encuestados indica que ha sufrido como 

consecuencia de contraer enfermedades respiratorias infecciosas (esta 

respuesta es más frecuente entre los inmigrantes con estudios secundarios); 

En cuanto a las condiciones de actividad económica, la mayor proporción 

de encuestados indica que ha sufrido por contraer enfermedades 

respiratorias infecciosas (esta respuesta es más prevalente entre los 

migrantes con educación secundaria); En cuanto a las condiciones de origen 

geográfico, la mayor proporción de encuestados indica que contraer 

enfermedades infecciosas y respiratorias fue el resultado por el que más 

sufrió (esta respuesta es más prevalente entre los migrantes de la ciudad de 

Lima); En cuanto a la edad, la mayor proporción de migrantes indica que 

contraer enfermedades infecciosas respiratorias es la consecuencia que más 

han sufrido (esta respuesta es más prevalente entre los migrantes de 16 a 25 
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años de edad); y en cuanto al género, la mayor proporción de migrantes 

indica que contraer enfermedades infecciosas respiratorias es la 

consecuencia que más han sufrido (esta respuesta está representada en 

mayor porcentaje por los migrantes que pertenecen al sexo masculino).  

 

TERCERA: Considerando la significancia calculada en la tabla de la prueba de Chi-

cuadrada para la percepción social de movilidad de los migrantes del 

“éxodo” de la migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos 

de Coronavirus en los años 2020-2021, por condición sociodemográfica, 

se diferencia por intencionalidades de retorno al lugar de origen y de 

estacionamiento definitivo en el lugar paternal; donde la prueba de la chi 

cuadrada calculada muestra un valor de 36,444, comparada con el valor de 

la chi cuadrada tabulada de 3 grados de libertad de 7,82, la primera es 

superior de donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula donde; la percepción social de movilidad de los migrantes del 

“éxodo” de la migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos 

de Coronavirus en los años 2020-2021, por condición sociodemográfica, 

SI se diferencia por intencionalidades de retorno al lugar de origen y de 

estacionamiento definitivo en el lugar paternal, por el valor de 

probabilidad de error de 0,000 inferior al parámetro 0,05 se evidencia que 

la prueba es significativa al 95% de confianza. Por estos resultados 

estadísticos se tiene los siguientes resultados como las conclusiones 

específicas: respecto a las condiciones de nivel de instrucción educativa el 

mayor porcentaje responden que su movilidad social estará en relación al 

retorno del lugar de procedencia a la ciudad de Lima (esta respuesta está 
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representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuentan con 

estudios de secundaria); respecto a las condiciones de actividad económica 

el mayor porcentaje responden que su movilidad social es el retorno al 

lugar de su procedencia (Lima), (esta respuesta está representada en mayor 

porcentaje por los migrantes que se dedicaban a la actividad de servicios 

de atención), respecto a las condiciones de procedencia geográfica el 

mayor porcentaje responden que su movilidad social es el retorno al lugar 

de procedencia (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por 

los migrantes que cuya procedencia es de la ciudad de Lima); respecto a 

las condiciones de edad el mayor porcentaje responden que como 

movilidad social es el retorno a lugar de procedencia, es decir la ciudad de 

Lima (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los 

migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad); y finalmente. 

Respecto a las condiciones de sexo el mayor porcentaje responden que 

como movilidad social que en mayor grado respondido es retornar al lugar 

de procedencia, es decir a la ciudad de Lima (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo 

masculino).  
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RECOMENDACIONES 

1. En relación a la percepción social acerca de las causas del “éxodo” de migración 

poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los años 2020-

2021, para futuras investigaciones se recomienda abordar desde un enfoque 

epistemológico de carácter interpretativo y comprensivo (cualitativo) del porque 

este comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico relacionado a 

niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, edad y sexo, 

los mismos que están relacionados a la falta de trabajo, recursos económicos y 

demanda negativa de venta producto de la pandemia del Covid-19, y porque en 

mayor porcentaje son de instrucción educativa secundaria incompleta y 

completa). 

 

2. En relación a la percepción social acerca de las consecuencias del “éxodo” de 

migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los 

años 2020-2021, para futuras investigaciones se recomienda abordar desde un 

enfoque epistemológico de carácter interpretativo y comprensivo (cualitativo) del 

porque este comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico 

relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, 

edad y sexo, los mismos que están relacionados a enfermedades infecto 

respiratorias contraídas, escaso acceso de alimentación, abrigo y de vivienda; así 

como a la decidía e indiferencia de la población de la provincia de Puno y porque 

en condiciones de nivel de instrucción educativa el mayor porcentaje responden 

que la consecuencia que han sufrido por haber contraído enfermedades infecto 

respiratorios (esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los 

migrantes que cuentan con estudios de secundaria; porque en las condiciones de 
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actividad económica el mayor porcentaje responden que la consecuencia que han 

sufrido por haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que se dedicaban a la 

actividad de servicios de atención); porque en las condiciones de procedencia 

geográfica el mayor porcentaje responden que la consecuencia que han sufrido en 

mayor grado es haber contraído enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta 

está representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuya procedencia es 

de la ciudad de Lima); porque en las condiciones de edad el mayor porcentaje 

responden que la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído 

enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor 

porcentaje por los migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad); y 

finamente, porque en las condiciones de sexo el mayor porcentaje de los migrantes 

responden que la consecuencia que han sufrido en mayor grado es haber contraído 

enfermedades infecto respiratorios (esta respuesta está representada en mayor 

porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo masculino).  

 

3. En relación a la percepción social acerca de la movilidad social el “éxodo” de 

migración poblacional en la provincia de Puno en tiempos de Coronavirus de los 

años 2020-2021, para futuras investigaciones se recomienda abordar desde un 

enfoque epistemológico de carácter interpretativo y comprensivo (cualitativo) del 

porque este comportamiento diferenciado de carácter sociodemográfico 

relacionado a niveles de instrucción educativa, actividad económica, procedencia, 

edad y sexo, los mismos que están relacionados por la intencionalidades de 

retorno (regreso) al lugar de procedencia y de estacionamiento (quedarse) 

definitivo en el lugar paternal. Asimismo, responder porque por ejemplo en 
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relación a las condiciones de nivel de instrucción educativa el mayor porcentaje 

responden que su movilidad social estará en relación al retorno del lugar de 

procedencia a la ciudad de Lima (esta respuesta está representada en mayor 

porcentaje por los migrantes que cuentan con estudios de secundaria); porque en 

referencia a las condiciones de actividad económica el mayor porcentaje 

responden que su movilidad social es el retorno al lugar de su procedencia a Lima, 

(esta respuesta está representada en mayor porcentaje por los migrantes que se 

dedicaban a la actividad de servicios de atención), el porqué,  en relación  a las 

condiciones de procedencia geográfica el mayor porcentaje responden que su 

movilidad social es el retorno al lugar de procedencia (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que cuya procedencia es de 

la ciudad de Lima); el porqué, respecto a las condiciones de edad el mayor 

porcentaje responden que como movilidad social es el retorno a lugar de 

procedencia, es decir la ciudad de Lima (esta respuesta está representada en mayor 

porcentaje por los migrantes cuyas edades fluctúan entre 16 a 25 años de edad); y 

finalmente, porqué en relación a las condiciones de sexo el mayor porcentaje 

responden que como movilidad social que en mayor grado respondido es retornar 

al lugar de procedencia, es decir a la ciudad de Lima (esta respuesta está 

representada en mayor porcentaje por los migrantes que pertenecen a sexo 

masculino).  
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Anexo B: Encuesta de investigación a migrantes de la Provincia de Puno en tiempos 

de coronavirus 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

 

“PERCEPCIÓN SOCIAL DEL “EXODO” MIGRACIONAL EN TIEMPOS DE 

CORONAVIRUS DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE PUNO: 2020-2021”    

Señor (ita) migrantante estamos realizando un trabajo de investigación acerca de cómo es 

la percepción social de las causas, consecuencias y movilidad del “éxodo” migracional 

de la población en la provincia de Puno en tiempos de coronavirus. Esta investigación 

como tesis, es para optar el título profesional de Licenciado en Sociología de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 Sexo: Masculino   (   )      Femenino   (   ) 

1.1 CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS 

CONDICIONES INDICADORES X 

 

INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 

Con estudios de primaria  

Con estudios de secundaria   

Con estudios superiores   

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

De servicios de atención  

De construcción civil  

De comerciantes  

 

PROCEDENCIA 

Lima  

Arequipa  

EDAD 

De 16 a 25 años  

De 26 a 35 años  

De 36 a más años  

SEXO 
Masculino  

Femenino   

  

 
II. VARIABLES DE ANÁLISIS 

2.1 PERCEPCIÓN SOCIAL DE CAUSAS 

 ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional en relación a las 

causas, según su condición sociodemográfica de: nivel de instrucción educativa, 

actividad económica, procedencia, edad y sexo? 

 Falta de trabajo   (    ) 

 Restricción económica  (    ) 
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 Demanda negativa de ventas (    ) 

 

2.2 PERCEPCIÓN SOCIAL DE CAUSAS 

 ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional en relación a las 

consecuencias, según su condición sociodemográfica de: nivel de instrucción educativa, 

actividad económica, procedencia, edad y sexo? 

 Enfermedades infecto respiratorios   (    ) 

 Escaso acceso  a alimentación, vestido y vivienda (    ) 

 Indiferencia y desidia de la población  (    ) 

 
2.3 PERCEPCIÓN SOCIAL DE MOVILIDAD 

 ¿Cuál ha sido su percepción en este “éxodo” migracional en relación a las 

consecuencias, según su condición sociodemográfica de: nivel de instrucción educativa, 

actividad económica, procedencia, edad y sexo? 

 Retorno al lugar de procedencia  (    ) 

 Estacionamiento en el lugar paternal (    ) 

GRACIAS… 

 

 


