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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Programa Conjunto Juventud, 

Empleo y Migración de las Naciones Unidas, presentan el documento “Migración 

Internacional Peruana: Una mirada desde las mujeres”, que tiene como objetivo principal 

describir las principales características de la migración internacional de las mujeres en el 

país.  

 

El estudio ha sido elaborado con información proveniente de diferentes bases de datos, 

tales como: los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO), los registros administrativos de la Dirección General de 

Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (RENIEC), del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre otras encuestas a 

hogares o investigaciones elaboradas por el INEI.  

 

De los 29,8 millones de habitantes que existen en el Perú al 2011, el 49,9% son mujeres. 

En el exterior, del total de peruanos emigrantes, la proporción de población femenina es 

aún un poco superior, llegando a un 50,6% en los últimos veinte años. Así, en la 

actualidad, la migración internacional afecta tanto a las mujeres como a los hombres; sin 

embargo, la mujer es más vulnerable a las consecuencias de la migración y es, en algunos 

casos, ella quien asume un mayor protagonismo al emigrar o al quedarse sola en la 

jefatura del hogar a cargo de los hijos y de los gastos cuando el emigrante es el 

compañero, esposo, padre o jefe de su hogar. 

 

Finalmente, el presente estudio forma parte del proceso de generación de información 

estadística, en este caso referido a la migración femenina, por parte del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) para brindar cifras de calidad sobre el fenómeno de la 

migración internacional y de esta manera contribuir a la toma de decisiones de las 

autoridades gubernamentales, en el marco del Programa Conjunto Juventud, Empleo y 

Migración. 

 

 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI  

Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración de las Naciones Unidas 
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Marco general de la población femenina 
 

 La población femenina en el Perú ha pasado de 11,9 millones de mujeres en el año 
1995 a 14,8 millones de mujeres en el año 2011. Se tiene estimado que para 2025 
la población de mujeres será de 17,2 millones. 

 

 La población femenina en el Perú se encuentra en un proceso de envejecimiento 
puesto que para el período 1995-2011 las tasas de crecimiento promedio anual de 
las mujeres han sido de 0,5% para el grupo de 0 a 29 años; 2,6% para el grupo de 
30 a 64 años, y de 3,6% para el grupo de 65 a más años de edad. 

 

 En el período 1995-2025 se observa que la población femenina de Lima y la región 
selva son las que tienen mayor tasa de crecimiento promedio anual con 1,8% y 
1,9%, mientras que las de menor tasa corresponden a la sierra centro y sur, ambas 
con 0,9%. Los resultados no muestran una diferenciación por sexo: los datos de 
distribución para las mujeres no son muy distintos comparados con los de los 
hombres. 

 

 Los niveles educativos escolar y superior de la población femenina no difieren en 
gran medida con los resultados globales; así, de las mujeres mayores de 14 años 
en 2004 el 68% tenía educación escolar, seguida por el 22% que tenía educación 
superior y el 11% restante sin nivel educativo o inicial. Los resultados han 
mejorado para el año 2010, ya que el 65% cuenta con educación escolar, seguido 
por el 27% con educación superior y el 8% restante sin nivel educativo o inicial. La 
población femenina en los últimos seis años ha comenzado a tener mayor 
formación tecnificada. El nivel educativo de los hombres se diferencia con el de las 
mujeres porque el porcentaje de hombres mayores de 14 años sin nivel educativo 
o inicial es menor. 

 

 Los hombres presentan un mayor número de años de estudio promedio que las 
mujeres durante el período 2002-2010; así, en 2002 las mujeres tenían 9,1 años de 
estudio promedio, mientras que la cifra para los hombres fue de 9,5; esta diferencia 
se mantiene hasta el año 2010 donde las mujeres registran 9,7 años de estudio 
promedio, mientras que los hombres 10,1. 

 

 La afiliación al seguro de salud respecto al total de la población ha sido creciente 
durante todo el período de estudio, destacándose que a partir de 2008 se ha 
producido un incremento porcentual en la afiliación al mismo. Asimismo, se 
encontró que la afiliación al seguro es superior en las mujeres, como se aprecia a 
continuación. En 2004, 38,2% de las mujeres contaba con seguro de salud; esta 
cifra ha tendido a aumentar, en especial a partir del año 2008 donde registra 
55,1%, culminando en 2010 con 65,6%. En el caso de los hombres, en 2004 éstos 
tenían un porcentaje de afiliación de 36,4%; al igual que lo que ocurre con las 
mujeres, esta cifra comienza a crecer a partir del año 2008 donde registra 52,3% y 
culmina la serie con la cifra de 61,3% en 2010. 

 

 Las mujeres presentan una menor tasa de actividad en el período 2004-2010. Así, 
se observa que en el año 2004 este indicador fue de 62,5%, terminando con 65,7% 
en 2010. Similar tendencia tienen los hombres, sin embargo éstos llevan una 
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ventaja sobre las mujeres: en 2004 se registró 81,6%; este resultado no fluctuó 
mucho y terminó con 82,7% en el año 2010. 

 

 La tasa de desempleo, a nivel nacional, ha tendido a bajar durante el período de 
estudio pasando de 7,3% en el año 2004 a 5,3% en el año 2010. Así, la tasa de 
desempleo femenina se ha reducido de manera constante, pasando de 8,3% en el 
año 2004 a 6,0% en 2010. El desempleo masculino también ha tenido el mismo 
comportamiento: así, en 2004 se tenía una tasa de 6,6% y dicha cifra ha bajado a 
4,6% en 2010. 

 

 Las mujeres laboran principalmente en microempresas. Así, en 2010, el 73,9% del 
total de la PEA femenina trabajaba en empresas de 1 a 10 trabajadores, el 6,8% 
en empresas medianas y el 19,3% en la gran empresa. Mientras que en el caso de 
los hombres, el 63,5% trabajaba en microempresas, el 10,8% en empresas 
medianas y el 25,7% en la gran empresa. 

 

 Las mujeres se desempeñan principalmente en el sector servicios. En 2010, el 
50,2% del total de la PEA femenina laboró en la categoría de otros servicios y el 
29,9% en comercio. Por otro lado, en el caso de  los hombres, el 32,2% laboró en 
otros servicios y el 14,8% en comercio. En el resto de actividades, los hombres 
tienen mayor participación, especialmente en construcción y transportes. 

 

 Las mujeres a lo largo del período 2004-2010 presentan menores ingresos en 
promedio. Se observa que en el año 2004 se registró un ingreso promedio de 
S/. 595 nuevos soles, éste se ha incrementado a una tasa promedio anual de 
5,6%, alcanzando en el año 2010 la cifra de S/. 827 nuevos soles. Por el contrario, 
los hombres en el año 2004 registraron un ingreso promedio de S/. 948 nuevos 
soles, que fue incrementándose a una tasa promedio anual de 5,7% llegando en 
2010 a un ingreso promedio de S/.1 323 nuevos soles. 

 
Emigración internacional de las mujeres en el Perú 
 

 La emigración peruana fue en sus inicios predominantemente masculina. Entre los 
años 1932 y 1950, el sexo masculino representó el 68,7% del total de emigrantes, 
cifra que bajó entre los años 1951 y 1960 a 59,2%. Es así que los hombres eran 
quienes asumían el riesgo de migrar al exterior en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, principalmente hacia los países vecinos: Venezuela, Argentina 
y también más allá, hacia los Estados Unidos. Esta situación de mayor migración 
masculina se mantuvo durante las décadas de 1970 y 1980. 
 

 En el período 1981-1990, la población de mujeres emigrantes fue de 48,3%, y en la 
década de 1991-2000, representó la mayoría con un 56,5%, situación que se 
consolida entre los años 2001-2006 en los que la población migrante femenina 
representa el 52,3% del total de migrantes. Es decir, la migración en el Perú 
empezó a tener rostro de mujer. 

 

 Según registros migratorios de la Dirección General de Migraciones y 
Naturalización (DIGEMIN), en los últimos diecisiete años, en el país se ha dado un 
crecimiento muy importante de la migración internacional, alcanzando la cifra de 
1 989 558 peruanas y peruanos; y de este total el 50,6% corresponde a la 
emigración de mujeres. Es decir, en el período 1994-2010 emigraron del país 
1 600 136 mujeres en busca de nuevos horizontes hacia diferentes países del 
mundo. 
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 Los resultados demuestran que existe una mayor población femenina viviendo en el 
exterior. Este aspecto es muy importante dada su connotación social, así como 
demográfica. Cabe destacar, el mayor porcentaje de mujeres emigrantes entre los 
años de 1994 y 2001. A partir de ese año los porcentajes se han ido igualando. En 
2002, del total de migrantes el 50,8% eran varones y un 49,2% mujeres; para el 
período 2005-2008 la proporción de varones también superó a la salida de mujeres. 
Sin embargo, en los últimos dos años parece que retorna una mayor salida de 
mujeres al exterior. 

 

 El grupo de mujeres entre las edades de 30 y 64 años son quienes representan la 
mayor proporción del total de mujeres con el 55,3%. Dada la magnitud de esta 
última cifra, se podría plantear la posibilidad de que la emigración de mujeres, en su 
mayoría, estaría en función de la búsqueda de un empleo o tal vez del reencuentro 
familiar. Asimismo, los hombres en este grupo de edad representan el 52,9%. 

 

 En relación al estado civil de las mujeres emigrantes, se puede observar que el 
66,3% de las mujeres que salieron del país en el período 1994-2010, eran solteras, 
mientras que en el caso de los varones el 70,7% eran solteros. Asimismo, se 
observa un mayor número de mujeres casadas que varones casados. Es decir, el 
19,8% de las mujeres salieron al exterior estando casadas, mientras que en el caso 
de los varones el 16,1% estuvieron casados al momento de salir del país. 

 

 Del total de mujeres emigrantes en el período 1994-2010, se tiene que 196 137 
eran estudiantes, lo que representa el 21,3%; 192 998 se declararon amas de casa 
(21,0%); 99 878 empleadas de oficina (10,9%); 88 926 profesionales, científicas e 
intelectuales (9,7%), y 85 743 trabajadoras de servicios, vendedoras de comercio y 
mercado, entre los más representativos. Con respecto al total de emigrantes 
varones, en el mismo período, 214 890 eran estudiantes (24,1%), 146 376 
empleados de oficina (16,4%), 137 755 trabajadores de servicios, vendedores de 
comercio y mercado (15,4%), 81 214 profesionales, científicos e intelectuales 
(9,1%) y 61 720 técnicos y profesionales de nivel medio (6,9%), entre los más 
representativos.  

 

 En cuanto a las profesiones de las mujeres emigrantes, la principal es la de 
profesora con 27,5%, mientras que en el caso de los varones esta profesión 
representó al 13,9% de los emigrantes profesionales de dicho sexo. La segunda 
profesión con mayor número de emigrantes mujeres es la de enfermera, con 
13,5%, pero para el caso de los varones esta profesión sólo representa el 0,9% del 
total de hombres. Cabe resaltar que la principal profesión que declaran los hombres 
migrantes fue la de ingeniero, que representa el 23,3% del total de profesionales 
varones que emigraron en el período 1994-2010. 

 

 La población peruana emigrante según país de residencia en el exterior está 
distribuida principalmente en países del continente americano. Cuando se analiza 
los principales países de residencia se ve que del total de hombres emigrantes el 
34,2% se encuentra en Estados Unidos, mientras que las mujeres concentran el 
31,2%. En segundo lugar se halla España, con 16,8% de los hombres y 16,5% de 
las mujeres, seguido de Argentina que concentra al 12,5% de los hombres y al 
14,4% de la población femenina emigrante. Asimismo, el 8,1% de los hombres 
reside en Italia, mientras que un 11,7% de la población femenina habría emigrado a 
dicho país. En Chile reside el 7,2% de los hombres emigrantes y el 8,3% de las 
mujeres.  
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 Se observa que la población femenina tiene más preferencia por los países 
europeos que la demostrada por la población masculina. 

 
 
Prevalencia de mujeres receptoras de remesas  
 

 Las remesas en el Perú han tenido un comportamiento creciente en el período 
1990-2010, llegando a totalizar en esos veintiún años US$ 21 357 millones de 
dólares, dinero que ha servido directamente para complementar los ingresos de las 
familias peruanas. 

 

 En el Perú, la mujer se ha convertido en pieza clave de la recepción de las 
remesas, es así que a lo largo del período de análisis se observa la alta prevalencia 
de mujeres receptoras de remesas, que en promedio representa el 60,0%. Este 
indicador muestra la importancia de la mujer en la decisión acerca del uso y destino 
final de las remesas, tal vez asociado al hecho de que mayoritariamente las 
remesas se destinan al consumo diario del hogar.  

 

 Al analizar las principales instituciones donde se cobran las remesas según el  sexo 
de las y los receptores, se aprecia un mayor incremento en el proceso de 
bancarización de las remesas en la población femenina. Así, en 2007 el 41,0% de 
las mujeres cobraban las remesas a través de los bancos y en 2010 este porcentaje 
subió a 47,9%, creciendo en casi siete puntos porcentuales, mientras que en el 
caso de los hombres, el incremento fue de sólo 1,5 puntos porcentuales, siendo su 
participación en 2007 de 45,5% y en 2010 de 47,0%.  

 

 La frecuencia de envío de remesas en la última década es mayormente mensual. 
Así, en 2010 el envío mensual de remesas prácticamente es el mismo para las y los 
receptores, alcanzando aproximadamente el 46,0%.  

 

 El uso que se le da a las remesas se ve diferenciado por el sexo del receptor. En  
2010 se observó que las mujeres destinaron las remesas principalmente al gasto 
del hogar en un 79,5%, mientras que los hombres lo hicieron en sólo 73,1%. El 
segundo destino de las remesas son los gastos en educación: el 9,3% de las 
mujeres señalan dicho uso frente a casi el doble de los hombres, 17,7%. 

 

 La mayoría de mujeres que reciben remesas tienen algún tipo de unión en 
comparación a los hombres, por lo que ellas podrían presentar una mayor 
responsabilidad en la administración de las remesas. En 2010, el 43,8% de los 
hombres que recibieron remesas eran solteros, en comparación a las mujeres 
solteras que sólo llegaron al 20,9%. 

 

 El nivel educativo alcanzado por la población receptora de remesas presenta  una 
diferenciación por sexo; se observa que las mujeres tienen un menor nivel 
educativo que los hombres receptores de remesas, y esto puede estar asociado a 
que la mayoría de los hombres son solteros en comparación con las mujeres, 
donde el estado civil predominante es el de casada o conviviente. En el año 2010, 
el porcentaje de mujeres receptoras de remesas con nivel superior fue de 32,9%, 
mientras que los hombres alcanzaron el 41,4%. 

 

 La tasa de actividad de la población femenina receptora de remesas es menor en 
comparación con los hombres, a pesar de que en los últimos años este indicador 
viene experimentando una tendencia creciente. En 2001, la tasa de actividad de las 
mujeres fue de 41,8%, para el año 2005 se incrementó a 44,3% y en 2010 a 51,7%. 
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En el caso de los hombres, la tasa de actividad es también creciente en el período 
de análisis, en 2001 este indicador fue de 56,0%, ya para el año 2005 alcanzó al 
60,5% de su población y en 2010 fue de 65,2%. 

 

 En el año 2001, la tasa de ocupación de los hombres fue de 82,1% y de las mujeres 
de 83,7%, una diferencia entre ambos grupos de un poco más de un punto 
porcentual; para el año 2005 las mujeres presentaron una tasa de ocupación de 
91,9%, cifra superior a la de los hombres que alcanzó un 85,5%, con una diferencia 
de seis puntos porcentuales. Sin embargo, en 2010 las cifras se invierten, la tasa 
de ocupación de las mujeres receptoras de remesas fue de 88,6%, cifra inferior en 
cinco puntos porcentuales a la tasa presentada por los hombres, que alcanzó el 
93,7%, ampliándose la brecha de la ocupación a favor del sexo masculino. 

 

 En el caso de los varones, la tasa de desocupación ha mostrado un 
comportamiento a la baja entre los años 2001 y 2010, mientras que en el caso de 
las mujeres ha ido en aumento en los últimos seis años, para el año 2005 era de 
8,1% y en 2010 alcanzó el 11,4%. 

 
 
Retorno de las mujeres emigrantes  
 

 Entre los años 2005 y hasta agosto de 2011 han retornado al país 175 891 
connacionales procedentes de diferentes partes del mundo. El 73,7% de dicha 
población, es decir 129 696 retornaron al país a partir del año 2008, probablemente 
a causa de la crisis económica que aún persiste en las principales economías del 
mundo y en donde reside un importante número de connacionales como son: 
Estados Unidos, España, Italia, Argentina, Chile y Japón. 

 

 Analizando por sexo, se observa que del total de mujeres que retornaron al país, el 
72,9% salió del Perú en el período comprendido entre 2008-2011, mientras que la 
población masculina en el mismo período de análisis retornó en un 74,7%; es decir, 
1,8 puntos porcentuales más que las mujeres. 

 

 La población masculina es la que más ha retornado para los rangos de edad de 
0 a 14 y de 15 a 29 años de edad; sin embargo, para el rango de 30 a 64 años y de 
65 a más años de edad son las mujeres las que retornaron en mayor proporción. El 
deseo de retorno de las mujeres de dicho grupo de edad estaría asociado a la 
nostalgia de la familia y al deseo de volver a verlos. 

 

 Según el estado civil, se encuentra que el 65,7% de las mujeres retornantes eran 
solteras, frente a 70,8% de los hombres que se encontraban en la misma situación. 
Las casadas representan el 21,0%, mientras que los hombres casados alcanzaron 
el 18,2%.  
 

 Cuando se analiza el lugar de procedencia de la población femenina que retornó, 
se observa que el 38,7% de las mujeres retornaron de Chile, seguido de Estados 
Unidos con 17,1%, España 10,0%, Bolivia 5,4%, Argentina 6,1%, Ecuador 3,1%, 
Venezuela 3,9%, y Colombia y Japón, cada uno con 1,8%. Por otro lado, la 
población masculina retornó en un 34,6% procedente de Chile, en segundo lugar de 
Estados Unidos con 17,8%, España 9,7%, Bolivia 7,1%, Argentina 4,8%, Ecuador 
5,0%, Venezuela 3,8%, Colombia 2,7% y Japón con 2,1%. 

 

 La mayoría de mujeres que emigran son amas de casa en un 23,3%, en segundo 
lugar las mujeres estudiantes con 21,5%, empleadas de oficina y mujeres 
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profesionales, cada una con 10,4%. Las trabajadoras de servicios, vendedoras de 
comercio y mercado 9,6%; técnicas y profesionales de nivel medio 4,3%; jubiladas 
y pensionistas 0,8%; agricultoras, pesqueras y artesanas 0,2%, y finalmente el 
19,6% tienen otras ocupaciones. 

 

 En el caso de los hombres retornantes, el 25,7% del total son estudiantes; el 15,9% 
son empleados de oficina; el 15,7% son trabajadores de servicios, vendedores de 
comercio y mercado; el 10,4% son profesionales, científicos e intelectuales; el 8,0% 
son técnicos y profesionales de nivel medio; el 2,4% son agricultores, pesqueros y 
artesanos; el 1,5% son jubilados o pensionistas; un 0,8% pertenece a las Fuerzas 
Armadas o Policía Nacional del Perú; y finalmente el 19,5% tiene otras 
ocupaciones. 
 

 Las principales profesiones que presentan las mujeres retornantes son: profesoras 
en 24,4%, enfermeras 12,6%, administradoras de empresas 8,4%, religiosas 6,1%, 
contadoras 5,6%, ingenieras 4,9%, docentes 3,7%, abogadas 3,5%, entre las 
principales ocho profesiones que concentran el 69,2% del total de mujeres 
profesionales retornantes del exterior. 
 

 Por otro lado, en el caso de los hombres que retornaron del exterior, las principales 
profesiones que registraron son: ingenieros 23,4%, administradores de empresas 
11,3%, profesores 9,1%, contadores 6,2%, médicos 5,9%, abogados 5,1%, 
economistas 4,5%, profesionales 3,3%, entre las principales ocho profesiones que 
concentran el 68,7% del total de hombres profesionales retornantes del exterior. 

 
 
Hogares con migración internacional 
 

 En el país, gracias a los resultados de los Censos Nacionales 2007 se identificaron 
704 746 hogares con migración internacional. Estos hogares representan el 10,4% 
del total de hogares censados a nivel nacional. En dichos hogares residen 
2 700 827 personas. De este total, el 48,4% fueron hombres y el 51,6% mujeres. 
 

 Para analizar la composición de los hogares con migración internacional por sexo, 
se los dividió en dos grupos: los hogares donde reside por lo menos una mujer y los 
hogares sin presencia femenina. Esta agrupación nos permitió observar que el 
primer grupo opta en mayor medida por una vivienda pagada (70,5%) en 
comparación del hogar sin presencia de mujeres (61,7%). Sin embargo, en la 
categoría de vivienda alquilada, los hogares con al menos una mujer tienen una 
menor representación (13,8%), a diferencia de aquellos sin presencia de mujeres 
en el hogar (20,0%). 

 

 Los hogares con migración internacional donde reside al menos una mujer se 
abastecen de agua a través de la red pública (73,1%) en comparación con aquellos 
sin presencia de mujeres, que tienen un porcentaje de 63,3%.  
 

 Los hogares con presencia femenina cuentan con una mejor cobertura de servicios, 
puesto que tienen en su mayoría casa independiente, la cual es propia y pagada, 
principalmente de ladrillo y bloque de cemento, tienen acceso al agua potable, 
cuentan con alumbrado eléctrico de la red pública y muestran preferencias por el 
uso de teléfono fijo. En todos estos aspectos, los hogares donde reside al menos 
una mujer superan a aquellos que no cuentan con presencia femenina. 
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 El análisis de la población que reside en los hogares con migración internacional, 
indica que en el grupo de 0 a 14 años de edad los hombres tienen mayor 
participación con 25,9%, mientras que las mujeres tienen el 23,3%; en el grupo de 
15 a 29 años de edad, los hombres siguen teniendo una mayor representación con 
26,8%, mientras que las mujeres representan el 25,9%; en el grupo de 30 a 59 
años de edad, las mujeres, con el 35,2%, superan en representación a los hombres 
con 32,5%; finalmente en el grupo de 60 a más años de edad, las mujeres también 
superan en representación a los hombres con 15,6% respecto al 14,8% de los 
hombres. 

 

 Según el estado civil de la población de los hogares con migración internacional se 
observa que hay más solteros que solteras; así, los hombres representan el 43,5% 
de su grupo, mientras que las mujeres el 36,4%; les sigue los casados con 31,5% y 
las casadas con 31,0%; los hombres convivientes con 18,9% y las mujeres 
convivientes con 18,8%. 

 

 Dentro de las características educativas encontramos un alto grado de 
alfabetización de las personas que residen en un hogar con migración internacional. 
Del total, el 95,7% sabe leer y escribir; sin embargo, cuando analizamos este 
resultado por sexo se puede apreciar que los hombres tenían un 98,0% de 
alfabetización mientras que las mujeres, el 93,6%. 

 

 El 55% de las mujeres cuentan con educación escolar, seguida por el 38% que 
tienen una educación superior, y el 7% restante sin nivel educativo; esos resultados 
son ligeramente inferiores a los obtenidos por los hombres. En lo que respecta al 
grupo sin nivel educativo, la representación de las mujeres es mayor. De esta forma 
se muestra que los hombres tienen mayor nivel de estudios que las mujeres que 
viven en los hogares con migración internacional.  

 

 La población que proviene de un hogar con migración internacional tiene en 
promedio 10,3 años de estudio; este resultado demuestra de manera indirecta que 
en promedio la mencionada población tiene la capacidad para estudiar toda la 
secundaria. El resultado para hombres y mujeres es distinto, ya que los hombres 
tienen 10,8 años de estudio promedio, mientras que las mujeres 9,9 años promedio; 
estos resultados reflejan una diferencia de casi un año de estudio entre hombres y 
mujeres que pertenecen a dichos hogares. 

 

 El análisis por sexo muestra que la PEA masculina (66,1%) es superior a la 
femenina (39,4%), mientras que la No PEA masculina (33,9%) es inferior a la 
femenina (60,6%). Estas cifras indican que los hombres cuentan con un empleo o 
buscan uno en mayor proporción que las mujeres. 

 

 Las seis principales actividades que representan el 70,0% del total de mujeres 
ocupadas de los hogares con migración internacional son: comercio con 26,2%; 
enseñanza con 10,3%; servicio doméstico 9,3%; hoteles y restaurantes 8,7%; 
manufactura 7,9%, y actividades inmobiliarias y alquileres con 7,3%.  

 

 En el caso de los hombres, el 76,0% están ocupados principalmente en seis 
actividades: comercio con 18,5%; agricultura y pesca con 15,5%; transporte y 
comunicaciones 13,5%; manufactura 11,0%; actividades inmobiliarias y alquileres 
9,1%,  y construcción con 8,6%.  
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 Se aprecia que la ocupación de las mujeres está más dirigida hacia los servicios ya 
que el 58% de su ocupación se orienta a esas actividades, mientras que para los 
hombres representan el 45%. 
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La historia de la humanidad ha estado marcada por innumerables y sucesivos procesos 
migratorios que han dejado huellas en las sociedades, muchas de las cuales perduran 
hasta nuestros días. Entre las experiencias más lejanas tenemos las migraciones de 
ultramar, producidas como consecuencia del descubrimiento de América, tal es el caso de 
la emigración de europeos hacia los Estados Unidos y Sudamérica. Esta corriente 
inmigratoria del pasado dio lugar, a lo largo del siglo XX, a la emigración peruana, que con 
el pasar de los años y en respuesta a las necesidades de la población, se expresa en un 
fuerte incremento de la migración de peruanos al exterior, fenómeno que crece a lo largo 
del siglo XX y gana velocidad en la primera década del siglo XXI. 
 
La migración internacional peruana en sus inicios fue predominantemente masculina y  
colocaba al hombre como el protagonista de la acción migratoria del hogar, mientras que la 
mujer cumplía el rol del cuidado de los hijos y de las tareas domésticas. En las últimas dos 
décadas ese rol ha ido cambiando. En la actualidad, se observa un mayor número de 
mujeres emigrantes, así el 50,6% de la emigración peruana corresponde al sexo femenino, 
mientras que la emigración masculina alcanza el 49,4% del total de emigrantes en los 
últimos 20 años, según cifras provenientes de la Dirección General de Migraciones y 
Naturalización (DIGEMIN). Estos aspectos se describen con mayor detalle en el capítulo 2 
del presente estudio.  
 
El creciente número de emigrantes mujeres en los últimos años ha llevado a incorporar el 
enfoque de género en el análisis de la emigración, indagando acerca de las diferencias que 
existen entre los procesos migratorios llevados adelante por varones y mujeres. En 
términos generales, las mujeres mantienen más activas las redes de contactos y las 
utilizan de mejor forma, facilitando la emigración de otros miembros del hogar. Asimismo, 
la decisión de emigrar de las mujeres también las reposiciona en su rol dentro de la familia, 
demostrando que ellas están también en posibilidad de aportar económicamente para el 
sostenimiento del hogar.  
 
Las mujeres vienen insertándose laboralmente en diversos países del mundo en mayor 
proporción que los varones, especialmente en los países más desarrollados y en los 
países vecinos de mayor desarrollo relativo. Una de las características de las migrantes 
peruanas es incorporase fácilmente a las labores domésticas, de cuidados de la salud y del 
cuidado de los miembros del hogar, particularmente niños y ancianos. 
 
La Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional, ejecutada por el INEI en el año 
2009, recogió información sobre las causas o motivos principales por los cuales un hombre 
o una mujer decide migrar al exterior. Se observó que tanto las mujeres como los varones 
señalaron como principal motivo para emigrar del país, el mejorar económicamente (43,1% 
y 41,8%, respectivamente).  
 
La segunda causa para emigrar en los hombres fue el desempleo (22,0%), mientras que 
para las mujeres fue por motivos familiares (19,6%). En este punto se marca la diferencia 
entre mujeres y varones, destacándose la mayor responsabilidad familiar de las primeras  
cuando deciden emigrar a otro país. En tercer lugar, los hombres mencionan el contar con 
un contrato de trabajo como razón para migrar (14,4%), mientras que las mujeres indican 
el desempleo (17,1%).  
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Gráfico Nº 1 

 PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL, POR SEXO, SEGÚN  

MOTIVO DE MIGRACIÓN, 2009 

(%) 

 
1/ Incluye por turismo, por matrimonio, por misión evangélica.                 

Fuente: INEI – Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional (ENJUV) 2009. 

 
Es así que la migración peruana se caracteriza por ser mayoritariamente de carácter 
laboral con un trasfondo económico que afecta tanto a los hombres como a las mujeres, y 
que se encuentra asociado a la presencia de inequidades en el mercado laboral, que se 
manifiestan, por un lado en abundante oferta de mano de obra y por otro en escasa 
demanda de empleo. Ello constituye una de las principales razones por la que los 
peruanos y peruanas buscan mejores posibilidades de empleo e ingreso en otros países. 
 
A pesar de que la mayoría de estudios relacionados a la migración internacional no 
analizan la información con un enfoque de género, queremos acá mencionar algunas 
conclusiones a las que han llegado los estudios que han trabajado las particularidades de 
la migración femenina:  

 
a) La migración tiene un efecto sobre el rol que ejerce la mujer en el hogar, gracias a su 

participación en la fuerza laboral en el país de acogida y los ingresos monetarios 
generados por este trabajo1. Estos efectos pueden traer un beneficio para los 
hogares ya que permiten una equilibrada toma de decisiones entre esposo y esposa.  

 
b) La migración de las mujeres sin vínculo conyugal ha sido estudiada para el caso de 

emigrantes peruanas en la Argentina. El estudio encuentra que: 
 

“Más del 70% de quiénes nunca habían estado en unión conyugal antes de moverse, 
una vez en la Argentina experimentó la vida en pareja”2.  

 

                                                 
1
 BOYD, Mónica y GRIECO, Elizabeth. “Women and migration: incorporating gender into international migration 

theory”, 2003. 
2
 ROSAS, Carolina. “Interferencias entre la migración, la situación conyugal y la descendencia. Mujeres y 

varones peruanos en Buenos Aires entre siglos”. Población de Buenos Aires octubre 2009 
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A diferencia de los hombres, las mujeres que viajan solas logran con mayor rapidez 
una unión conyugal; para el caso de los hombres esto toma más tiempo y cuando se 
da, las relaciones se encuentran marcadas por rupturas de sus primeras uniones. 
Estas características demuestran que la mujer migrante en la Argentina tiene una 
mejor adaptación que el hombre, ello implica también un mejor panorama para el 
desarrollo laboral y la generación de ingresos. 

 
c) La migración a países desarrollados beneficia a la migración femenina gracias a la 

igualdad de derechos que existe. De este modo es más fácil que las mujeres 
rompan el esquema patriarcal propio del lugar de donde provienen3.  

 
d) En el caso de las mujeres dentro de familias migrantes, se ha encontrado que éstas 

tienen 9% más de probabilidad de encontrar empleo que las mujeres provenientes de 
familias no migrantes4. Este estudio toma como muestra a las familias migrantes 
ubicadas en la zona centro-oeste de los Estados Unidos en el año 1980. 

 
e) Muchas mujeres, debido a la pobreza, inseguridad o violencia, son impulsadas a 

emigrar por medios ilegales como5:  
 

i. Contratos de trabajo falsos 
ii. Aceptación de matrimonios falsos 
iii. Adopciones ficticias 

 
Estas modalidades que “facilitan la migración” exponen a las mujeres a situaciones 
límite, pudiendo ser absorbidas por el comercio sexual6.  

 
f) La vinculación que tienen las mujeres con la familia hace que éstas sean más 

constantes con el envío de remesas a pesar de que ganan menos que los hombres7. 
 
La presente investigación consta de cinco capítulos. El primero de ellos aborda el marco 
general de la población femenina y realiza un análisis comparativo con la población 
masculina y con el total nacional, en aspectos demográficos, sociales y económicos. En el 
segundo capítulo se analiza las principales características de la migración internacional 
peruana durante el período 1994-2010. En el tercero se estudia las características de las 
personas receptoras de remesas. En el cuarto  se aborda el retorno de la población que 
estuvo residiendo por lo menos un año en el exterior y que no volvió a salir del país entre 
los años 2005 y 2011.  
 
En el quinto capítulo se analiza los hogares de origen de la población emigrante, donde se 
compara a la población de los hogares con migración internacional en aspectos 
sociodemográficos y económicos con información proveniente de los Censos Nacionales 
2007 lo que permitió identificar a 704 746 hogares y 2 700 827 personas involucradas 
directamente con la migración de un miembro de su hogar. Finalmente, se presenta un 
anexo con los principales cuadros estadísticos. 
 

                                                 
3
 PEDRAZA, Silvia. “Women and Migration: The Social Consequences of Gender”. Annual Review of Sociology, 

Vol. 17, 1991, pp. 303-325. 
4
 COOKE, Thomas y BAILEY, Adrian. “Family Migration and the Employment of Married Women and Men”. 

Economic Geography, Vol. 72, No. 1. Jan. 1996, pp. 38-48. 
5
 CHIAROTTI, Susana. “La trata de mujeres: sus conexiones y desconexiones con la migración y los derechos 

humanos”. CEPAL-CELADE, mayo, 2003. 
6
 SASSEN, Saskia. “Women´s burden: counter-geographies of globalization and the feminization of survival”, en 

Journal of International Affairs, 53, pp. 503-524, 2000. 
7
 Andrew Morrison, Maurice Schiff, Mirja Sjöblom. “International Migration of Women”. Banco Mundial, 2008. 
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El presente capítulo tiene el objetivo de brindar un panorama demográfico y 
socioeconómico de las mujeres en el Perú. La sección 1.1 se circunscribe al ámbito 
demográfico de las mujeres, se presenta proyecciones hasta el año 2025, las cuales son 
analizadas por grupos de edad, dominio geográfico y departamento de residencia. En la 
sección 1.2 se analiza las características socioeconómicas, la información sobre 
educación, la cobertura de salud y los niveles de empleo.  
 

 

 
La población femenina en el Perú ha pasado de 11,9 millones de mujeres en el año 1995 a 
14,9 millones de mujeres en 2011. Se estima que para el año 2025 la población de mujeres 
será de 17,2 millones8.  
 
La representación femenina dentro del total de la población es de 50% para todos los años 
de estudio; asimismo, la tasa de crecimiento promedio anual para el período 1995-2011 
para hombres y mujeres fue de 1,4%.  

 
 

Cuadro Nº 1.1 
PERÚ: POBLACIÓN PROYECTADA POR SEXO, 1995-2011 

Año Total Mujeres Hombres

1995 23 926 300 11 915 184 12 011 116

1996 24 348 132 12 125 807 12 222 325

1997 24 767 794 12 335 521 12 432 273

1998 25 182 269 12 542 804 12 639 465

1999 25 588 546 12 746 159 12 842 387

2000 25 983 588 12 944 059 13 039 529

2001 26 366 533 13 136 123 13 230 410

2002 26 739 379 13 323 355 13 416 024

2003 27 103 457 13 506 336 13 597 121

2004 27 460 073 13 685 659 13 774 414

2005 27 810 540 13 861 901 13 948 639

2006 28 151 443 14 033 331 14 118 112

2007 28 481 901 14 199 555 14 282 346

2008 28 807 034 14 363 176 14 443 858

2009 29 132 013 14 526 807 14 605 206

2010 29 461 933 14 693 032 14 768 901

2011 29 797 694 14 862 298 14 935 396

Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de la Población  
 

El análisis por sexo muestra que dentro del rango de edad de  0 a 29 años, la población 
femenina era de 7,7 millones de mujeres en el año 1995, pasando a 8,4 millones en 2011 y 
se tiene estimado que en 2025 sea de 8,3 millones de mujeres. El grupo de 30 a 64 años 
de edad tuvo una población femenina de 3,7 millones en 1995, pasando a 5,5 millones en 
2011 y se estima que en 2025 sea de 7,3 millones; por último, el grupo de 65 a más años  
 

                                                 
8
 INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Departamental por Años Calendario y Edades 

Simples, 1995-2025.  Lima, noviembre 2010. 
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de edad tuvo una población de 553 mil mujeres en 1995, llegando a un millón de mujeres 
en 2011 y se estima que en 2025 sea de 1,6 millones de mujeres.  

 
 

Cuadro Nº 1.2 
PERÚ: POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD Y SEXO, 1995-2025 

(Miles de personas) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1995 7 880 7 669 3 661 3 693 470 553

2000 8 258 8 030 4 213 4 248 569 667

2005 8 494 8 252 4 776 4 814 678 796

2010 8 598 8 342 5 378 5 415 793 935

2015 8 674 8 402 5 996 6 037 936 1 108

2020 8 659 8 370 6 652 6 691 1 120 1 332

2025 8 574 8 271 7 293 7 324 1 346 1 605

Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de la Población 

De 0 a 29 años De 30 a 64 años De 65 a más años
Año 

 
 
La población masculina tiene similares tendencias a las antes expuestas para las mujeres; 
sin embargo, se destaca una mayor población masculina dentro del grupo de 0 a 29 años; 
en el resto de grupos de edad la población femenina es más numerosa.  

 
Los resultados reflejan con claridad que el crecimiento de la población más joven se 
detiene mientras que crecen los grupos de mayor edad, en especial los de 65 a más años; 
los siguientes gráficos nos muestran la estructura de la población femenina por grupos de 
edad para los años 1995, 2011 y 2025.  
 
Estos resultados revelan que, en el Perú, tanto la población femenina como la masculina 
se encuentran en un proceso de envejecimiento.  
 
 

Gráfico Nº 1.1 
PERÚ: POBLACIÓN FEMENINA POR RANGO DE EDAD, 1995-2025 

(Millones de personas) 

 
  Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de la Población. 
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Gráfico Nº 1.2 

  PERÚ: POBLACIÓN FEMENINA POR 
RANGO DE EDAD, 1995  

(%) 

 
   Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones  
   de la Población, 1995. 

 
 
 

Gráfico Nº 1.3 
  PERÚ: POBLACIÓN FEMENINA POR 

RANGO DE EDAD, 2011 
(%)  

 
 

Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de la 
Población, 2011. 

 

Gráfico Nº 1.4 
PERÚ: POBLACIÓN FEMENINA POR RANGO  

DE EDAD, 2025  
(%) 

 
  Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de la Población, 2025. 

 
Los resultados muestran con claridad lo antes expuesto, ya que el grupo de 0 a 29 años de 
edad tiene una participación de 64% en 1995; ésta se reduce a 56% en 2011, y en 2025 se 
proyecta una participación de 48%. Lo contrario sucede con los grupos de 30 a 64 años y 
de 65 a más años, puesto que su participación pasa de 31% y 5%, respectivamente, en 
1995,  a 37% y 7%, respectivamente, en 2011, y se tiene proyectado que estos grupos en 
el año 2025 tengan una participación de 43% y 9%, respectivamente.  
 

 
En base a las proyecciones para el período 1995-2025, se observa que los dominios 
geográficos de Lima y la selva son los que tienen mayor tasa de crecimiento promedio 
anual con 1,8% y 1,9%, mientras que la menor tasa corresponde a la sierra centro y sur, 
ambas con 0,9%. Los resultados no muestran una diferenciación por sexo, pero se 
encuentra que los datos de distribución para las mujeres no son muy distintos comparados 
con los de los hombres.  
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Cuadro Nº 1.3 

PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN POR DOMINIO GEOGRÁFICO,  
SEGÚN SEXO, 1995-2025 

(%) 
 

Hombre 16,8 9,6 5,8 9,8 10,5 13,5 5,2 28,8

Mujer 17,0 9,7 5,7 9,3 10,4 13,4 4,7 29,8

Hombre 16,8 9,6 5,9 9,7 10,2 13,1 5,4 29,3

Mujer 17,0 9,6 5,7 9,2 10,1 13,0 4,8 30,5

Hombre 16,8 9,5 5,9 9,6 10,1 12,9 5,5 29,8

Mujer 16,9 9,6 5,8 9,0 9,9 12,8 4,9 31,2

Hombre 16,7 9,5 5,8 9,5 9,9 12,7 5,6 30,1

Mujer 16,9 9,5 5,8 8,8 9,7 12,5 5,0 31,7

Hombre 16,6 9,5 5,8 9,3 9,8 12,6 5,7 30,7

Mujer 16,8 9,4 5,8 8,6 9,5 12,3 5,1 32,5

Hombre 16,5 9,4 5,8 9,1 9,6 12,4 5,7 31,4

Mujer 16,7 9,3 5,8 8,4 9,3 12,1 5,1 33,3

Hombre 16,4 9,4 5,9 8,8 9,5 12,3 5,6 32,1

Mujer 16,6 9,3 5,8 8,1 9,1 12,0 5,0 34,1

Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de la Población
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La información por dominio geográfico nos indica que la población femenina mantiene una 
similar estructura de población durante todo el período de estudio; sin embargo, los 
dominios geográficos que tienen una mayor tasa de crecimiento promedio anual para el 
período 1995-2011 son Lima y selva con 1,7% y 1,5%, respectivamente, mientras que los 
que menos crecen son los dominios de la sierra norte, centro y sur, todos con 0,8%.  
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Gráfico Nº 1.5 
PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA POR DOMINIO  

GEOGRÁFICO, 1995-2025 

 
      Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de la Población. 

 

 

 
La distribución de la población según departamento no presenta estructuras diferentes por 
sexo. Sin embargo, al centrarnos en la población femenina a nivel departamental se 
encuentra que está concentrada principalmente en Lima. En promedio, un tercio de la 
población femenina se encuentra en la capital, 31,9% para 2011 y en el caso de la 
población de varones representa el 30,2%, cifras bastante  similares para ambos grupos. 
Esta característica es una constante para todo el período de estudio.  
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Cuadro Nº 1.4 
PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN DEPARMENTO,  

1995, 2011, 2025 

(%) 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Amazonas 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2

Áncash 4,2 4,3 3,8 3,7 3,6 3,4

Apurímac 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3

Arequipa 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2

Ayacucho 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,1

Cajamarca 5,6 5,6 5,1 5,0 4,5 4,5

Prov. Const. Callao 2,9 2,9 3,2 3,2 3,3 3,4

Cusco 4,7 4,6 4,4 4,3 4,1 4,0

Huancavelica 1,7 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5

Huánuco 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6

Ica 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5

Junín 4,8 4,7 4,4 4,4 4,2 4,1

La Libertad 5,7 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1

Lambayeque 4,1 4,2 4,0 4,2 3,8 4,1

Lima 28,8 29,8 30,2 31,9 32,1 34,1

Loreto 3,3 3,1 3,5 3,2 3,4 3,1

Madre de Dios 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4

Moquegua 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5

Pasco 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9

Piura 6,3 6,2 6,0 6,0 5,8 5,7

Puno 4,8 4,8 4,6 4,6 4,5 4,5

San Martín 2,6 2,3 2,9 2,4 3,0 2,5

Tacna 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

Tumbes 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7

Ucayali 1,5 1,3 1,7 1,5 1,7 1,5

Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de la Población

1995 2011 2025
Departamentos

 
 

Los departamentos con mayor porcentaje de población femenina en 1995 son: Lima con 
29,8%; Piura con 6,2%; La Libertad con 5,9%, y Cajamarca con 5,6%. Este orden se 
mantiene para el año 2011 donde Lima representa el 31,9%; Piura y La Libertad ambas el 
6,0%, y Cajamarca el 5,0%. Las proyecciones al 2025 indican que el orden, antes 
expuesto, cambiaría mostrando a Lima con 34,1%, seguido de La Libertad con 6,1%, Piura 
con 5,7%, y Puno con 4,5%. 
  
 
Los departamentos con menor población femenina en el año 1995 son: Madre de Dios con 
0,3%; Moquegua con 0,5%; Tumbes con 0,6%, y Tacna con 1,0%. Este orden es similar en 
el año 2011 donde Madre de Dios representa el 0,4%; Moquegua el 0,5%; Tumbes el 
0,7%, y Pasco el 0,9%. Las proyecciones al 2025 indican que el orden, antes expuesto, se 
mantendría mostrando que Madre de Dios sigue siendo el departamento con menor 
representación de mujeres con 0,4%; seguido por Moquegua con 0,5%; Tumbes con 0,7%, 
y Pasco con 0,9%.  
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a. Tasa de asistencia escolar de niños y niñas de 3 a 5 años de edad 

 
 La asistencia escolar por sexo para este rango de edad muestra una tendencia 

similar a lo largo de todo el período de estudio, revelando un aumento de la tasa de 
asistencia escolar ya que se puede notar que en el año 2004 la tasa para las niñas 
era de 60,2% y en 2010 fue de 67,9%.  

  
     Gráfico Nº 1.6   

PERÚ: ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD  
POR SEXO, 2004-2010 

(%) 
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         Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004 - 2010. 

 
 

b. Tasa de asistencia escolar de niños y niñas de 6 a 11 años de edad 
 
La asistencia escolar por sexo para niños entre 6 y 11 años muestra diferencias a 
favor de los niños, ya que en gran parte de la serie la tasa neta de asistencia9 
escolar ha sido superior o similar a la de las niñas; sin embargo, resulta positivo el 
incremento de la tasa de asistencia escolar, ya que se puede notar que en el año 
2004 la tasa para las niñas era de 90,2% y en 2010 fue de 93,3%.  

 
  

                                                 
9
 Tasa neta de asistencia a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad es la proporción de 

población de 6  a 11 años de edad que asiste a algún grado de educación primaria. 
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Gráfico Nº 1.7  
PERÚ: ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE  

EDAD POR SEXO, 2004-2010 
(%) 

 
 Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004 - 2010. 

 

c. Tasa de asistencia escolar de niños y niñas de 12 a 16 años de edad 
 
El tercer nivel de educación formal está referido a la educación secundaria y 
corresponde a la asistencia de hombres y mujeres adolescentes entre los 12 y 16 
años de edad. En el año 2010, la tasa de asistencia escolar fue mayor en las 
adolescentes (79,0%) que en los adolescentes (78,0%). La asistencia escolar en las 
mujeres tiene una tendencia creciente a lo largo del período 2004-2010, en  
comparación con la tasa masculina que presenta caídas como la experimentada en 
el año 2008.  

 
Gráfico Nº 1.8 

PERÚ: ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD  
POR SEXO, 2004-2010 

(%) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004 - 2010. 
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d. Nivel educativo alcanzado 
 

Los niveles educativos alcanzados para la población de 15 a más años de edad 
indica que en el año 2010, el 67% tenía educación escolar, seguido por el 28% que 
cuenta con educación superior y el 5% restante está en nivel inicial o no cuenta con 
nivel educativo; estos resultados son positivos ya que, comparándolos con los de 
2004, las personas de 15 a más años de edad tienen un mejor nivel educativo.  
 

Gráfico Nº 1.9 

PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD POR NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO, 2004-2010 

(%) 
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         Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 

 

El análisis por sexo indica que, para el caso de las mujeres, los resultados por nivel 
educativo escolar y superior no difieren en gran medida con los resultados globales. 
Así, de las mujeres de 15 a más años de edad, en 2004, el 68% tiene educación 
escolar, seguido por el 22% que tiene educación superior y el 11% restante, sin nivel 
educativo o sólo inicial; estos resultados han mejorado puesto que para el año 2010 el 
65% tiene educación escolar, seguido por el 27% que tiene educación superior y el 8% 
restante, sin nivel educativo o sólo inicial; estos resultados muestran con claridad cómo 
la población femenina ha comenzado a tener mayor nivel educativo.  
 

Gráfico Nº 1.10 

PERÚ: POBLACIÓN FEMENINA DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD POR NIVEL 

EDUCATIVO ALCANZADO, 2004-2010 

(%) 
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       Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 
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El caso de los hombres se diferencia con el de las mujeres porque tiene un menor 
porcentaje de hombres mayores de 14 años sin nivel educativo o sólo inicial.  
 

Gráfico Nº 1.11 

PERÚ: POBLACIÓN MASCULINA DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD POR NIVEL 

EDUCATIVO ALCANZADO, 2004-2010 

 (%) 
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 Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 

 
e. Años de estudios promedio  

 
Los años de estudio promedio han tenido una tendencia creciente durante todo el 
período analizado; así, la población mayor de 15 años en el año 2002 registró 9,3 
años de estudio; esta cifra se ha incrementado logrando alcanzar los 9,9 años de 
estudio en 2010.  
 
El análisis por sexo indica que en el Perú los hombres tienen más años de estudio 
promedio que las mujeres durante el período 2002-2010; así, en el año 2002 las 
mujeres tenían 9,1 años de estudio promedio, mientras que la cifra para los 
hombres fue de 9,5; esta diferencia se mantiene hasta el año 2010, donde las 
mujeres registran 9,7 años de estudio promedio, mientras que los varones tienen 
10,1 años de estudio.  
 

Gráfico Nº 1.12 

PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 15 A MÁS AÑOS DE 

EDAD POR SEXO, 2002-2010 

 
        Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2002-2010. 
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a. Población con algún problema de salud  

 
La información disponible nos permite distinguir  dos grupos: la población con 
problemas de salud no crónicos10 y aquella con problemas de salud crónicos11.  
 
En el período 2004-2010, las mujeres han tenido, en proporción, mayores 
problemas de salud no crónicos que los hombres. Estos resultados se han 
mantenido estables; así en 2004 se registró 39,5% de mujeres con problemas de 
salud no crónicos respecto al total de mujeres en el país; este resultado se mantuvo 
constante, hallándose en 2010 un porcentaje de 37,3%. 

 
 

Gráfico Nº 1.13 

PERÚ: POBLACIÓN QUE MANIFESTÓ TENER PROBLEMAS DE SALUD NO 

CRÓNICOS POR SEXO, 2004-2010  
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        Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 

 
En lo referido a los problemas de salud crónicos, también se puede notar una 
mayor incidencia en el caso de las mujeres. Estos resultados han tendido a 
aumentar, en ambos sexos, durante todo el período; así, en 2004 se registró 20,2% 
de mujeres con problemas de salud crónicos, respecto al total de mujeres en el 
país; este resultado aumentó para el año 2010 en el que se llegó a 35,5%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
10

 Se considera población con algún problema de salud no crónico a aquella que reportó haber padecido: 
síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta. 
11

 Se considera población con algún problema de salud  crónico a aquella que reportó padecer enfermedades 
crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) o malestares 
crónicos. 
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Gráfico Nº 1.14 

PERÚ: POBLACIÓN QUE MANIFESTÓ TENER PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICOS 

POR SEXO, 2004-2010  

(%) 
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        Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 

 
 

b. Población que buscó atención médica 
 

Al total de población que afirmo tener algún problema crónico o no crónico de salud, 
se le preguntó si buscó atención médica. Los resultados muestran que las mujeres 
en ninguno de los casos sobrepasan el 50%.  
 
En el caso de los problemas de salud no crónicos, notamos que los resultados son 
similares entre hombres y mujeres; las últimas registran la cifra de 38,5% en el año 
2004; este resultado se incrementa en los siguientes años terminando en 49,2% en 
el año 2010.  
 

 
Gráfico Nº 1.15 

PERÚ: POBLACIÓN QUE BUSCÓ ATENCIÓN MÉDICA POR PROBLEMAS DE SALUD 

NO CRÓNICOS POR SEXO, 2004-2010 

  (%) 

 
       Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 
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Los resultados para las personas que tienen un problema de salud crónico son 
distintos a los antes descritos, ya que se puede notar que las mujeres son las que 
más buscaron atención médica. Los resultados fluctúan durante el período de 
estudio, se parte con 40,8% en el año 2004, posteriormente esta cifra cae a 36,1% 
en 2006, pero en los años siguientes la cifra sube hasta 42,4% en el año 2010.  
 

Gráfico Nº 1.16 

PERÚ: POBLACIÓN QUE BUSCÓ ATENCIÓN MÉDICA POR PROBLEMAS DE  

SALUD CRÓNICOS POR SEXO, 2004-2010 
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                   Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 

 

 
 
Si dividimos el grupo de mujeres entre las que buscaron atención médica por 
motivos crónicos y no crónicos se aprecia que en los primeros años del estudio los 
porcentajes caen, pero luego vuelven a subir hasta el año 2010.  
 
Así, el porcentaje de mujeres que buscaron atención médica por problemas de 
salud no crónicos respecto al total de mujeres que declararon tener este problema, 
registró en 2004 la cifra de 38,5%. Esta cifra se mantiene estable hasta 2006 y en 
los años siguientes sube, terminando en 49,2%. Para el caso de los problemas de 
salud crónicos las cifras pasan de 40,8% en 2004 a 42,4% en 2010.  
 
En lo que respecta al establecimiento donde realizan la consulta de salud, los 
cambios que se han efectuado para el período 2004-2010 indican que las mujeres 
han preferido dejar de atenderse en el MINSA, ya que han pasado de tener una 
participación de 45,9% en 2004 a 36,5%. Lo contrario sucede con las farmacias 
puesto que su participación ha aumentado pasando de 20,8% en el año 2004 a 
31,0% en 2010; la atención en instituciones privadas ha aumentado ligeramente 
pasando de 11,8% a 15,9%; lo contrario sucede con EsSalud, que ha pasado de 
17,3% en el año 2004 a 13,2% en 2010; finalmente otras instituciones tienen una 
participación pequeña de 4,2% en 2004 y de 3,4% en 2010.  
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Cuadro Nº 1.5 

 POBLACIÓN CON ALGÚN PROBLEMA DE SALUD, SEGÚN ESTABLECIMIENTO DE 
CONSULTA DE SALUD UTILIZADO Y SEXO, 2004-2010 

(%)  
 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 

 
En resumen, se observa que del total de mujeres que buscaron atención de salud, 
la mayoría se atienden en instituciones del Ministerio de Salud (MINSA) con un 
promedio de 40,4% para todo el período de estudio; seguido por farmacias con 
27,0%; instituciones privadas 14,5%; EsSalud 14,4%, y otras instituciones con 
3,7%.  

 
 

Gráfico Nº 1.17 

PERÚ: POBLACIÓN FEMENINA CON ALGÚN PROBLEMA DE SALUD POR 

ESTABLECIMIENTO DE CONSULTA DE SALUD UTILIZADO, 2004-2010 

 (%) 

 
             Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 

 
  
 
 
 
 

Establecimiento Sexo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MINSA Mujeres 45,9 40,5 41,8 40,5 39,6 38,1 36,5

Hombres 43,3 40,0 40,5 36,7 36,4 34,3 30,6

ESSALUD Mujeres 17,3 16,1 15,4 13,7 12,6 12,5 13,2

Hombres 17,0 14,8 14,6 13,1 12,2 12,7 12,6
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c. Razones por las que no acudió a la atención médica 
 
Las principales razones por las que no se acudió a la atención médica han 
cambiado en el período 2004-2010; en esta sección se mencionará por orden de 
prioridad cuáles son las razones más importantes por las que no se buscó atención 
médica.  
 
En el año 2004, entre las principales razones señaladas por las mujeres para no 
buscar atención médica están, en primer lugar, el uso de remedios caseros. 
También se menciona, el no considerarlo necesario; la falta de dinero; la distancia, 
y la  falta de confianza, tal como se aprecia en el cuadro siguiente.  
 
Estas prioridades cambian en el año 2010 ya que en primer lugar se señala  que  
no fue necesario, seguida de  remedios caseros; otros motivos; queda lejos o falta 
de confianza, y por último falta de dinero.  

 
 

Cuadro Nº 1.6 

PERÚ: RANKING DE LAS PRINCIPALES RAZONES POR LAS CUALES LA 

POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA NO ACUDIERON A REALIZAR CONSULTAS A 

UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, 2004 Y 2010 

 

 
              Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004 y 2010. 
 

 
 

d. Afiliación a algún seguro  y tipo de seguro de salud 
 
Los datos recogidos, con respecto al total de la población por sexo, indican  una 
creciente afiliación al seguro de salud durante el período de estudio; sin embargo, 
se debe destacar que a partir de 2008 se ha producido un incremento porcentual en 
la afiliación a algún seguro por parte de las mujeres.  

  
Estos resultados nos muestran que las mujeres tuvieron una cifra de afiliación del 
38,2% en 2004, la misma que ha tendido a aumentar durante el período de estudio, 
en especial a partir del año 2008 donde registra 55,1% culminando en 2010 con 
65,6%. Los resultados para los hombres indican que en el año 2004, 36,4%  
estaban asegurados y, al igual que en el caso de las mujeres, esta cifra tiende a 
crecer llegando en el año 2008 a representar un 52,3% y culmina la serie en  61,3% 
en el año 2010.  
 
Una de las explicaciones al cambio generado en el período 2008-2010 es el uso de 
seguros estatales como el de EsSalud y el SIS, los cuales han incrementado en 
gran cantidad el número de afiliados, tanto para la población femenina como 
masculina.  

 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Falta de dinero 3° 3° 5° 5°

Queda lejos/ falta confianza/ demoran 4° 4° 4° 4°

Remedios caseros 1/ 1° 1° 2° 2°

No fue necesario 2° 2° 1° 1°

Otros 2/ 5° 5° 3° 3°

1/ Incluye "Se autorecetó".

2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010

2004 2010
Motivos
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Gráfico Nº 1.18 

PERÚ: POBLACIÓN CON SEGURO DE SALUD, POR SEXO, 2004-2010  
(%) 

 
          Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 
 

 
e. Hogares con algún miembro con déficit calórico 

 
El déficit calórico tiene un impacto negativo sobre la salud y educación de las 
personas, en especial de los niños y niñas. Los siguientes resultados muestran que 
los hogares liderados por una mujer tienen menos déficit calórico que los liderados 
por hombres.  
 
En el año 2004, el 21,1% de hogares liderados por una mujer presentaba algún 
miembro con déficit calórico; este resultado no ha fluctuado mucho, terminando en 
el año 2010 con 20,8%. Los hogares liderados por hombres tienen una mayor tasa 
de déficit calórico, así en el año 2004 la cifra fue de 28,0% y en 2020 se estima que 
será de 25,4%.  
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PERÚ: HOGARES CON ALGÚN MIEMBRO QUE PRESENTA DÉFICIT CALÓRICO,  

POR SEXO DE LA JEFATURA DE HOGAR, 2004-2010 

(%) 

 
          Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 

 
a. Tasa de actividad laboral 

 
La tasa de actividad laboral está definida por el porcentaje de la PEA respecto del 
total de población de 14 y más años de edad de cada ámbito geográfico y sexo.  
 
En base a esta definición, podemos notar que las mujeres tienen una menor tasa de 
actividad general durante todo el período de estudio. En el año 2004 es de 62,5% y 
este resultado no fluctúa mucho pues termina en 65,7% en 2010. Similar tendencia 
tienen los hombres, sin embargo éstos llevan una ventaja sobre las mujeres: en 2004 
se registró 81,6% y este resultado no fluctuó mucho y terminó con 82,7% en 2010.  
 

 Gráfico Nº 1.20 

 PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 A MÁS AÑOS DE EDAD,  

POR SEXO, 2004-2010 

  (%) 
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          Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 
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Analizando la tasa de actividad por nivel educativo alcanzado, las mujeres más 
calificadas tienen mayor nivel de actividad que el resto; sin embargo, se debe 
señalar que esto no sucede cuando se compara a las mujeres con educación 
primaria y secundaria, ya que la teoría dice que a mayor conocimiento, mayor 
debería de ser la actividad de la persona.  
 

Cuadro Nº 1.7 

PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 A MÁS AÑOS DE EDAD POR 

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y SEXO, 2004 – 2010 
 

 
 
 

b. Tasa de desempleo 
 
La tasa de desempleo, a nivel nacional, ha tendido a bajar durante todo el período 
de estudio, pasando de 7,3% en 2004 a 5,3% en el año 2010.  
 
Cuando se analiza los resultados por sexo se puede notar que la mujer registra 
mayores niveles de desempleo; en promedio la mujer tiene 1,4% más de 
desempleo para el período 2004-2010.  
 
La tasa de desempleo femenina se ha reducido de manera constante, pasando de 
8,3% en el año 2004 a 6,0% en 2010; el desempleo masculino también ha tenido el 
mismo comportamiento: en 2004 se tenía una tasa de 6,6% de desempleo y dicha 
cifra ha bajado a 4,6% en 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2004 74,2 85,5 65,9 67,8 78,0 56,0 77,4 84,6 69,3

2005 73,4 85,0 64,8 66,5 77,3 53,6 77,3 84,4 69,6

2006 74,9 86,3 66,6 68,1 78,3 56,2 77,0 84,4 68,8

2007 74,5 86,1 66,2 69,4 79,3 57,8 80,7 86,6 74,3

2008 74,2 85,4 66,1 69,8 79,5 58,7 80,3 87,1 72,9

2009 75,1 86,7 67,0 69,7 79,2 58,5 79,8 86,6 72,6

2010 75,3 85,6 67,9 69,9 79,7 58,7 80,0 85,4 74,0

1/ Incluye inicial o sin nivel.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010

Año 
Hasta Primaria 

1/ Secundaria Superior



MIGRACIÓN INTERNACIONAL PERUANA: Una mirada desde las mujeres  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.21 

PERÚ URBANO: TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA DE 14 A MÁS AÑOS DE EDAD, POR SEXO, 2004-2010 

(%) 
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          Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 

 
El desempleo femenino por grupos de edad nos indica que las mujeres entre 14 y 24 
años son las que tienen mayor tasa de desempleo: en promedio cuentan con una 
tasa de 14,3% para todo el período de estudio. Su evolución muestra que en  2004 la 
tasa fue de 15,6%, luego este resultado bajó hasta el año 2009 donde se registró una 
tasa de desempleo de 11,6%; sin embargo, volvió a subir a 13,6% en el año 2010.  
 
El grupo de 25 a 44 años de edad tiene una tasa de desempleo promedio de 5,6% y 
su evolución muestra que pasó de 6,5% en el año 2004 a 4,3% en 2010.  
 
El grupo de 45 a más años de edad tiene una tasa de desempleo promedio de 3,7% 
y su evolución muestra que pasó de 4,5% en el año 2004 a 3,4% en 2010.  

 
 

Gráfico Nº 1.22 

PERÚ URBANO: TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN FEMENINA 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 14 A MÁS AÑOS DE EDAD POR GRUPO DE EDAD, 

2004-2010 

 (%) 

 
 Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004-2010. 
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La información comparada por sexo indica que el desempleo promedio para el período 
de estudio es mayor en las mujeres que en los hombres y esto sucede con los tres 
grupos de edad analizados; ampliándose la diferencia para el grupo de 25 a 44 años 
de edad.  

 
Cuadro Nº 1.8 

PERÚ URBANO: TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA DE 14 A MÁS AÑOS DE EDAD POR SEXO,  

2004-2010 

(%) 
 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2004 15,2 15,0 15,6 5,3 4,3 6,5 4,0 3,7 4,5

2005 16,0 15,6 16,6 5,1 4,5 5,9 4,5 4,6 4,4

2006 13,8 13,0 14,8 4,8 3,8 6,1 3,2 2,8 3,7

2007 14,7 15,2 14,2 4,2 3,2 5,4 3,2 2,9 3,7

2008 13,5 13,0 14,0 4,3 3,2 5,6 3,1 3,0 3,4

2009 12,8 13,7 11,6 4,2 3,3 5,4 3,4 3,5 3,2

2010 13,0 12,4 13,6 3,5 2,9 4,3 2,6 1,9 3,4

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010

Año 

De 45 y más añosDe 25 a 44 añosDe 14 a 24 años

 
 

c. Población Económicamente Activa (PEA) ocupada 
 
La PEA ocupada se encuentra concentrada principalmente en las microempresas (1 
a 10 trabajadores), seguido por las grandes empresas (51 a más trabajadores) y 
finalmente la mediana empresa (11 a 50 trabajadores); estas características 
ocurren para ambos sexos. 
 
El análisis por sexo nos indica que en el año 2004 las mujeres trabajaban 
principalmente en microempresas; así, ellas representaban el 77,0% del total de la 
PEA femenina, mientras que los hombres, el 68,5%. Lo contrario sucede con la 
mediana y la gran empresa, donde los hombres tienen mayor participación que las 
mujeres con 10,0% y 21,5%, respectivamente, frente al 6,3% y 16,7% de las mujeres.  
 

       Gráfico Nº 1.23 
PERÚ: PEA MASCULINA OCUPADA POR 

TAMAÑO DE EMPRESA, 2004  
(%) 

  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004. 

Gráfico Nº 1.24 
PERÚ: PEA FEMENINA OCUPADA POR 

TAMAÑO DE EMPRESA, 2004  
(%)  

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004.  
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En el año 2010, la estructura antes descrita no ha sufrido gran alteración: las 
mujeres siguen trabajando principalmente en microempresas; así, ellas 
representaban el 73,9% del total de la PEA femenina, mientras que los hombres el 
63,5%; lo contrario sucede con la mediana y la gran empresa, donde los hombres 
tienen mayor participación que las mujeres, con 10,8% y 25,7% respectivamente, 
frente al 6,8% y 19,3% de las mujeres.  
 

 
        Gráfico Nº 1.25 

PERÚ: PEA MASCULINA OCUPADA POR 
TAMAÑO DE EMPRESA, 2010 

(%)

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2010. 

         Gráfico Nº 1.26 
PERÚ: PEA FEMENINA OCUPADA POR 

TAMAÑO DE EMPRESA, 2010 
(%)  

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2010.  

 
La PEA ocupada por rama de actividad cuenta con estructuras distintas 
dependiendo del sexo. En promedio, para el período 2004-2010, se encuentra que, 
en el caso de las mujeres, las principales ramas de actividad son: otros servicios12 
con 48,6%; le sigue comercio con 31,1%; manufactura con 10,9%, agricultura con 
6,8%, transporte y comunicaciones con 2,3%; y construcción con 0,3%.  En el caso 
de los hombres, los resultados son: otros servicios con 32,2%, seguido por 
comercio con 15,7%, manufactura con 15,2%, transporte y comunicaciones con 
14,5%, agricultura con 13,7%, y construcción con 9,4%.   
 
El análisis por rama de actividad nos indica que en el año 2004 las mujeres 
trabajaban principalmente en otros servicios, lo que representaba el 47,6% del total 
de la PEA femenina, frente a un 32,3% de la PEA masculina. Similar 
comportamiento se presenta en el comercio, en el que las mujeres representaban el 
32,9%, mientras que los hombres tan solo el 15,9%. En el resto de actividades, en 
especial aquellas relacionadas con construcción y transportes sucede lo contrario 
ya que allí son los hombres quienes tienen mayor participación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Comprende Intervención Financiera, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de alquiler, Enseñanza, 

Actividades de Servicios sociales y de Salud. 
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         Gráfico Nº 1.27 
PERÚ: PEA MASCULINA OCUPADA POR 

RAMA DE ACTIVIDAD, 2004 
 (%) 

 
 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004.  

Gráfico Nº 1.28 
PERÚ: PEA FEMENINA OCUPADA POR 

RAMA DE ACTIVIDAD, 2004  
(%)  

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004. 

 
En el año 2010, la estructura antes descrita no ha sufrido gran alteración, las 
mujeres siguen trabajando principalmente en otros servicios y comercio (50,2% y 
29,9%, respectivamente, del total de la PEA femenina), mientras que entre los 
hombres el 32,2% están ocupados en otros servicios y el 14,8% en comercio. Lo 
contrario ocurre con el resto de actividades, en donde los hombres tienen mayor 
participación, ello sucede especialmente en las actividades de construcción y 
transportes. 
 

Gráfico Nº 1.29 
   PERÚ: PEA MASCULINA OCUPADA POR 

RAMA DE ACTIVIDAD, 2010 
 (%) 

 

    
 

      Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2010. 

Gráfico Nº 1.30 
    PERÚ: PEA FEMENINA OCUPADA POR 

RAMA DE ACTIVIDAD, 2010  
(%)  

     
         Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2010. 

 
La PEA ocupada por categoría de empleo cuenta con estructuras distintas 
dependiendo del sexo. Así, en promedio, para el período 2004-2010, se encuentra 
que en el caso de las mujeres las principales categorías de ocupación son: 
trabajador independiente con 36,9%; empleado 30,0%; trabajador familiar no 
remunerado 10,6%, trabajador del hogar 9,9%, obrero 8,8%; empleador 3,5%; y 
otro 0,4%. En el caso de los hombres, los resultados son: obrero con 29,6%; 
trabajador independiente 28,6%; empleado 28,5%; empleador 7,5%; trabajador 
familiar no remunerado 5,1%; trabajador del hogar 0,5%, y otros 0,3%.   
 
El análisis por categoría de empleo nos indica que en el año 2004 las mujeres se 
encontraban principalmente ocupadas como: trabajadora independiente, que 
representaba el 37,0% del total de la PEA femenina; empleada 27,7%; trabajadora 
familiar no remunerada 13,0%, y trabajador del hogar 10,8%. Mientras que en el 
caso de los hombres, las principales ocupaciones son: obrero con 28,5%; 
trabajador independiente 29,1%; empleado 27,5%; empleador 7,4% y trabajador 
familiar no remunerado 6,5%.  
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En el año 2010, la estructura antes descrita no ha sufrido gran alteración, las mujeres se 
encuentran principalmente en las siguientes categorías: trabajador independiente que 
representa el 37,2% del total de la PEA femenina, y que en el caso de los hombres sólo se 
llega al 28,7%; empleado con 31,0% mientras que los hombres registran 27,8%; trabajador 
familiar no remunerado con 9,1%, frente a un 4,3% de los hombres, y trabajador del hogar 
con 8,5% mientras que para los hombres es de 0,3%. Lo contrario sucede con el resto de 
actividades en donde los hombres tienen mayor porcentaje, especialmente en las 
categorías de obreros y empleador.  

 
Gráfico Nº 1.33 

PERÚ: PEA MASCULINA OCUPADA POR 
CATEGORÍA DE EMPLEO, 2010  

(%)  

 
 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2010. 

Gráfico Nº 1.34 
PERÚ: PEA FEMENINA OCUPADA POR 

CATEGORÍA DE EMPLEO, 2010  
(%) 

 
 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2010. 

 
 

d. Ingreso promedio de la PEA ocupada 
 
En el Perú, los ingresos promedio de la PEA ocupada pasaron de S/. 803 nuevos 
soles en el año 2004 a S/.1 108 nuevos soles en el año 2010. Esto significa que el 
ingreso promedio ha crecido a una tasa promedio anual de 5,5%.  

  
Los resultados por sexo indican que las mujeres tienen menor ingreso promedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
que los hombres. En el año 2004 se registró para las mujeres un ingreso promedio 
de S/. 595 nuevos soles, el mismo que se ha incrementado a una tasa promedio 
anual de 5,6%, terminando en el año 2010 con un ingreso promedio de 
S/. 827 nuevos soles. Por el contrario, los hombres en el año 2004 registraron un 
ingreso promedio de S/. 948 nuevos soles, que se ha incrementado a una tasa 
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Gráfico Nº 1.31 
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004. 

Gráfico Nº 1.32 
PERÚ: PEA FEMENINA OCUPADA POR 

CATEGORÍA DE EMPLEO, 2004  
(%)  

 
 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004. 
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promedio anual de 5,7%, terminando en el año 2010 con un ingreso promedio de 
S/. 1 323 nuevos soles. 
 

             Gráfico Nº 1.35 

PERÚ: INGRESO PROMEDIO DEL TRABAJO PRINCIPAL, POR SEXO, 2004-2010 

(Nuevos Soles) 

 
 Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010 

 
Los ingresos por grupo de edad nos indican que: a) los hombres tienen mayores 
ingresos promedio en todos los casos; b) las diferencias en ingreso se van 
ampliando con el tiempo; así, para el grupo de edad de 14 a 24 años la diferencia 
promedio es de  S/. 111 nuevos soles; para el grupo de 25 a 44 la diferencia 
promedio asciende a S/. 401 nuevos soles, y para el grupo de 44 a más edad esta 
diferencia es de S/. 592 nuevos soles; c) los niveles de ingreso tanto para hombres 
como para mujeres suben cuando comparamos el grupo de 14 a 24 años con el de 
25 a 44 años; sin embargo, los ingresos de los hombres crecen a una tasa 
promedio anual mayor que los de las mujeres. Si comparamos el grupo de 25 a 44 
años con el de 44 a más años, se muestra que los niveles de ingreso de los 
hombres se incrementan mientras que los de las mujeres bajan.  
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Gráfico Nº 1.36 

PERÚ: INGRESO PROMEDIO POR TRABAJO PRINCIPAL, DE LA POBLACIÓN  

DE 14 A 24 AÑOS, POR SEXO, 2004-2010 

(Nuevos Soles) 

 
                       Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010. 
 

Cuando se compara los ingresos de las mujeres por rango de edad apreciamos que 
el grupo de 14 a 24 años es el que tiene menor nivel de ingreso promedio: así, en el 
año 2004 registró S/. 386 nuevos soles con una  tasa de crecimiento promedio 
anual de 5,7%, terminando en 2010 en S/. 538 nuevos soles. 

 
 

Gráfico Nº 1.37 

PERÚ: INGRESO PROMEDIO POR TRABAJO PRINCIPAL, DE LA POBLACIÓN  

DE 25 A 44 AÑOS, 2004-2010 

 (Nuevos Soles) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010. 

 
Las mujeres del grupo de 25 a 44 años de edad  son las que tienen mayor nivel de 
ingreso promedio. En el año 2004 registró S/. 690 nuevos soles y fue creciendo a 
una tasa promedio anual de 4,7%, terminando en S/. 911 nuevos soles en 2010.  
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Gráfico Nº 1.38 

 PERÚ: INGRESO PROMEDIO POR TRABAJO PRINCIPAL, DE LA POBLACIÓN  

DE 45 A MÁS AÑOS, 2004-2010  

(Nuevos Soles) 

          
                  Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010. 

 
Finalmente, la mayor diferencia en ingreso promedio entre hombres y mujeres se 
registra en el grupo de 45 a más años de edad. Como se aprecia en el gráfico 
anterior, mientras en el año 2004 el ingreso promedio de las mujeres era de  S/. 549 
nuevos soles, el de los hombres fue de S/. 1 140. La tasa promedio de crecimiento 
anual en el caso de las mujeres fue de 7,6%, lo que les permitió llegar  S/. 850 
nuevos soles en 2010 frente S/. 1 447 que era el ingreso promedio de los hombres 
en ese mismo año.  

  
 

e. Composición de la población inactiva 
 
  La población económicamente inactiva está representada por las personas que 

producen servicios para el consumo de sus hogares (proveedores de servicios para 
el consumo propio en el hogar), integrada principalmente por jubilados, enfermos o 
discapacitados o por la población exclusivamente escolar. 

 
  Al analizar la composición de la población inactiva por sexo para el año 2010, se 

observa que el 34,3% del total está conformado por estudiantes; entre los varones 
este porcentaje alcanza el 50,8% y entre las mujeres el 26,0%, cifra inferior en casi 
la mitad con respecto a los varones (24,8 puntos porcentuales). Si se compara esos 
resultados con lo observado en 2004 se aprecia que la población femenina que se 
dedica a estudiar se incrementa.  

 
  Asimismo, para el mismo año 2010, el 39,2% de la población económicamente 

inactiva se dedica a los quehaceres del hogar: entre los varones es el 16,1% y en 
las mujeres el 57,0%. La brecha de género en esta actividad es evidente ya que 
existe una diferencia de más de 40 puntos porcentuales. Sin embargo, si se 
compara esos resultados con lo observado en 2004 se aprecia que la población 
femenina que se dedicaba a los quehaceres del hogar disminuye. 
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  Por otro lado, el 5,4% es jubilado o pensionista, entre los varones es el 10,1% y 
entre las mujeres el 3,1%. 

 
 

Gráfico Nº 1.39 

PERÚ: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA DE 14 A MÁS AÑOS DE EDAD POR 

TIPO DE ACTIVIDAD, SEGÚN SEXO, 2004 y 2010 

0,7 1,4 0,3
1,0 1,6 0,7

32,2

51,2

22,9

34,3

50,8

26,0

48,2
16,0

63,9 43,4
16,1

57,0

6,4

12,7

3,3

5,7

10,8

3,1
7,7

10,8

6,2
9,7

12,5
8,4

4,8 7,8 3,3 5,9 8,3 4,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2004 2010
Otro Enfermo o incapacitado

Vivía de su pensión o jubilación u otras rentas Quehaceres del hogar

Estudiando Esperando el inicio de un trabajo dependiente

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 y 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)    45 
 

 

 
La emigración peruana fue en sus inicios predominantemente masculina. Entre los años 
1932-1950, el sexo masculino representó el 68,7% del total de emigrantes, cifra que bajó 
entre los años 1951-1960 a 59,2%. Y en el período 1961-1970, se registró 50,5% de 
varones. Eran los hombres los que, asumiendo el mayor riesgo, se aventuraban al exterior 
en búsqueda de mejores condiciones de vida, principalmente hacia los países vecinos: 
Venezuela, Argentina y también más allá, hacia los Estados Unidos. Esta situación de 
mayor migración masculina se mantuvo durante las décadas de 1970 y 1980.  
 
En la década de los sesenta, la población femenina migrante se incrementó; así, entre los 
años 1961-1970 subió a 49,5% del total de emigrantes y en los años 1971-1980 representó 
el 47,8%. En el período 1981-1990 fue de 48,3%, y en la década de 1991-2000 la 
población emigrante femenina representó la mayoría con un 56,5%, situación que se 
consolida entre los años 2001-2006. En resumen, la población migrante femenina 
representa el 52,3%, del total de migrantes.  
 

Gráfico Nº 2.1 

PERÚ: EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, POR SEXO, SEGÚN PERIODO  

DE MIGRACIÓN, 1932-2006 

(%) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional Continua (ENCO) 2006. 

 
Las mujeres están presentes ahora en diferentes ocupaciones y actividades y, 
lógicamente, también en la migración internacional; por eso, no es sólo el hombre quién 
asume el reto, cientos de mujeres valientes buscan mejores condiciones de vida en el 
exterior. La mujer peruana ha asumido ese reto y, en mayor proporción que los varones, 
viene insertándose laboralmente en diversos países del mundo, especialmente en los más 
desarrollados y en los países vecinos de mayor desarrollo relativo. Una de las 
características de las migrantes peruanas es incorporase fácilmente en las labores 
domésticas, de cuidados de la salud y del cuidado de los miembros del hogar, 
particularmente niños y ancianos.  
 

                                                 
13

 SÁNCHEZ, Aníbal. Caso Perú: Cambios Demográficos y Movilidad Laboral en la Región Asia Pacífico 2007-
2008.  Agosto 2010. 
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En resumen, el proceso de feminización se consolidó a partir de las dos últimas décadas y 
en la actualidad la migración femenina es levemente superior a la masculina. Los nuevos 
roles que van asumiendo las mujeres en el mundo competitivo y en la lucha por mejores 
condiciones de vida se expresan también en el movimiento migratorio del Perú.  
 

 
En los últimos diecisiete años, en el país se ha observado un crecimiento muy importante 
de la migración internacional, alcanzando la cifra de 1 989 558 peruanas y peruanos; y de 
este total, el 50,6% corresponde a la emigración de mujeres. Es decir, en el período 
1994-2010 emigraron del país 1 600 136 mujeres hacia diferentes países del mundo en 
busca de nuevos horizontes. 
 
En el siguiente gráfico se aprecia la tendencia de la emigración internacional femenina en 
los últimos diecisiete años y a la vez se la compara con la tendencia de la curva de los 
hombres. Se observa que en el período de 1994-2001, el número de emigrantes mujeres 
es superior al volumen de hombres, pero en el año 2002 esto se invierte y salen del país 
mayor número de hombres. Entre los años 2003 y 2004 se registró un mayor número de 
salidas de mujeres emigrantes, luego para el período 2005-2008 se observó una diferencia 
significativa en el número de salidas de los hombres en comparación con la emigración de 
mujeres.  
 
En los últimos dos años de crisis económica (2009-2010), se aprecia que las salidas al 
exterior de la población de hombres fue la que disminuyó en mayor proporción frente a la 
emigración de mujeres. Es decir, en 2010 la emigración de hombres disminuyó en 8,4% en 
comparación con las salidas de 2009 y la emigración de mujeres también disminuyó, pero 
sólo en 1,6%. La mayor reducción de salidas experimentada por la población masculina 
puede hacernos pensar que dicho grupo poblacional fue más vulnerable a causa de la 
crisis económica que se experimentó en esos años, ocasionando una significativa 
reducción en las salidas de los hombres emigrantes.  

 
Gráfico Nº 2.2 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, 1994 - 2010 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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Los resultados muestran que la población femenina que vive en el exterior es ligeramente 

superior a la masculina. Este aspecto es muy importante dada su connotación social, así 

como demográfica. Cabe destacar la predominancia del sexo femenino en la emigración 

entre los años de 1994 y 2001 y para el período 2009-2010. 

 
Gráfico Nº 2.3 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, 1994 - 2010 

(%) 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

En general, la migración en el Perú se caracteriza por mantener un flujo de forma 

creciente, con más mujeres en el período analizado (1994-2010), ya que la salida de 

mujeres al exterior se multiplicó aproximadamente en seis veces, pasando de 21 346 

mujeres que migraron en el año 1994, a 125 673 mujeres emigrantes en el año 2010. 

Mientras que la población masculina, en el mismo período, se multiplicó por cinco, pasando 

de 20 561 a 109 868 emigrantes varones. 

 

El incremento de la emigración femenina a lo largo del período analizado estaría asociado 

con la mayor demanda de mujeres para los trabajos del hogar y la economía del cuidado 

en general, en países de la región como Argentina, Chile, y en países europeos como Italia 

y España14. 
 

 

                                                 
14

 OXFAM - Mujeres Migrantes Andinas: Contexto, políticas y gestión migratoria. 2010, pp. 32. 
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Cuadro Nº 2.1 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, 1994 – 2010 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

La emigración internacional de mujeres se realiza a través de diferentes puntos de control 

migratorio. En el período comprendido entre los años 1994 y 2010 se encuentra que el  

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, es 

el principal punto de salida de las  mujeres emigrantes, que representa el 48,3% del total. 

 

Si comparamos la emigración de la población masculina y femenina por el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, se observa que por este puesto de control migratorio se 

registraron 486 065 mujeres emigrantes, que representan el 48,3% del total de mujeres; 

mientras que la población masculina migra en un 40,2% (394 847) por dicho punto de 

control. 

 

En orden de importancia sigue la Jefatura de Tacna con un 15,2% de las mujeres 

emigrantes, frente a un 14,9% de los hombres que salieron por ese punto de control. Cabe 

señalar que en el punto de control fronterizo de Santa Rosa se registró el 12,6% de las 

mujeres emigrantes, mientras que para los varones fue de 11,1% del total de la población 

masculina que emigró en el período 1994-2010. Con respecto al puesto de control 

fronterizo de Desaguadero, el 12,1% de las mujeres salieron por dicho lugar, mientras que 

los hombres registraron su salida en un 14,6%. 

Absoluto  % Absoluto  % Absoluto %

Total 1 989 558 100,0 1 006 136 100,0 983 422 100,0

1994 41 907 2,1 21 346 2,1 20 561 2,1

1995 30 339 1,5 15 539 1,5 14 800 1,5

1996 30 875 1,6 16 319 1,6 14 556 1,5

1997 36 430 1,8 19 792 2,0 16 638 1,7

1998 46 655 2,3 25 800 2,6 20 855 2,1

1999 41 861 2,1 22 521 2,2 19 340 2,0

2000 51 682 2,6 27 231 2,7 24 451 2,5

2001 55 539 2,8 29 485 2,9 26 054 2,6

2002 78 932 4, 38 859 3,9 40 073 4,1

2003 104 953 5,3 53 250 5,3 51 703 5,3

2004 141 129 7,1 71 550 7,1 69 579 7,1

2005 162 512 8,2 77 421 7,7 85 091 8,7

2006 214 031 10,8 103 606 10,3 110 425 11,2

2007 231 896 11,7 112 212 11,2 119 684 12,2

2008 237 484 11,9 117 771 11,7 119 713 12,2

2009 247 792 12,5 127 761 12,7 120 031 12,2

2010 235 541 11,8 125 673 12,5 109 868 11,2

Año de

 emigración

Total Mujeres Hombres
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Gráfico Nº 2.4 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN PUNTO DE  

CONTROL MIGRATORIO, 1994-2010  

(%) 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Asimismo, por el puesto de control de Aguas Verdes (fronterizo con Ecuador), en el 

departamento de Tumbes, emigraron 70 174 mujeres en todo el período señalado, lo que 

representa el 7,0% del total de migrantes mujeres, mientras que por ese mismo punto 

salieron 116 298 hombres que constituyen el 11,8% del total de emigrantes del sexo 

masculino. El resto de puntos de control migratorio registraron la salida del 4,8% restante 

de las mujeres emigrantes. 

 
Cuadro Nº 2.2 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN PUNTO DE CONTROL 

MIGRATORIO, 1994-2010 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

En cuanto a la composición porcentual por sexo y punto de control, se observa, en todo el 

período de análisis, que existe un mayor porcentaje de mujeres que migran por el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (55,2% fueron mujeres y 44,8% hombres); Santa 
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Total de Emigrantes: 1 989 558

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 1 989 558 100,0 1 006 136 100,0 983 422 100,0

Jorge Chávez 880 912 44,3 486 065 48,3 394 847 40,2

Desaguadero 265 331 13,3 122 166 12,1 143 165 14,6

Santa Rosa - Tacna 236 010 11,9 126 765 12,6 109 245 11,1

Aguas Verdes 186 472 9,4 70 174 7,0 116 298 11,8

Tacna 298 941 15,0 152 540 15,2 146 401 14,9

Otros 121 892 6,1 48 426 4,8 73 466 7,5

Punto de Control Migratorio
Mujeres HombresTotal
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Rosa (53,7% mujeres y 46,3% hombres), y Tacna (51,0% mujeres y 49,0% hombres). Para 

el caso de los varones, el mayor porcentaje de salidas se da por el puesto de control 

fronterizo de Aguas Verdes (62,4% fueron hombres y 37,6% mujeres) y Desaguadero 

(54,0% hombres y 46,0% mujeres). 

 

Gráfico Nº 2.5 

PERÚ: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, 

SEGÚN PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO, 1994-2010  

(%) 

 

 Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 

 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

De acuerdo a los datos estadísticos, Chile lidera la lista de los países de primer destino 

que registran los emigrantes, con 576 321 peruanos. Este número representa el 29,0% del 

total de salidas de peruanos y peruanas al exterior durante el período de 1994-2010. El 

importante número de migrantes que se dirigen hacia Chile y que viene incrementándose 

en los últimos años aumenta  el flujo migratorio por el puesto de control fronterizo de Santa 

Rosa. 

 

En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos con 323 569 migrantes (16,3%). En tercer 

lugar Bolivia con 320 737 (16,1%), luego Ecuador con 251 185 (12,6%) y en quinto lugar 

España con 163 244 (8,2%). Estos cinco primeros países de destino agrupan el 82,2% del 

total de emigrantes que viajaron al exterior.  
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Gráfico Nº 2.6 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN PRIMER  

PAÍS DE DESTINO, 1994-2010  

(%) 

 

              Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
              Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

Cabe resaltar que la Tarjeta Andina de Migración (TAM) brinda información sobre el primer 

país de destino del usuario. Esto no significa que el primer país de destino sea también el 

país de residencia, ya que muchos de estos países son puntos de escala o transbordo 

para el destino hacia los países donde los peruanos residen en el exterior, como los 

Estados Unidos, España, Italia y Japón.  

 

Cuando se analiza el primer destino de la población femenina, se tiene que del total de 

mujeres que emigraron, el 30,0% lo hizo rumbo a Chile, seguido de Estados Unidos con 

18,1%, Bolivia 14,7%, Ecuador 9,3%, España 9,1%. Estos cinco países concentran el 

81,3% del total de la emigración femenina. 

 

En el caso de los hombres se tiene igualmente a Chile como principal país de destino por 

donde salen hacia el exterior con 27,9%, seguido de Bolivia con 17,5%, Ecuador 16,0%, 

Estados Unidos 14,3%, España 7,3%, los que concentran el 83,1% de la emigración 

masculina. 
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Cuadro Nº 2.3 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, 

SEGÚN PRIMER PAÍS DE DESTINO 1994 – 2010 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

Adicionalmente, se observa que la magnitud de emigrantes mujeres que tienen como 

primer destino el país vecino de Chile es superior al número de salidas de los hombres, por 

lo tanto podemos decir que existe una mayor propensión de las mujeres migrantes en 

establecerse en dicho país. Similar comportamiento se observa en los Estados Unidos, 

Argentina, Venezuela y diversos países europeos. 

 

En el siguiente gráfico se aprecia que las mujeres tienen preferencia de salir hacia los 

países más desarrollados y éstos son los que se ubican en el continente europeo, Oceanía 

y América del Norte, en comparación con los hombres, quienes muestran una mayor 

predilección por el  resto del continente americano (América del Centro y Sur), Asia y 

África. 

 

Del total de la emigración registrada como primer destino hacia el continente europeo, el 

57,3% fueron mujeres y el 42,7% hombres; hacia Oceanía, el 56,1% fueron mujeres y 

43,9% hombres. De igual manera, las salidas hacia América del Norte correspondieron 

mayoritariamente a mujeres, con 56,0% frente a los hombres, con 44,0%. 

  

 
 
 

Absoluto  % Absoluto   % Absoluto   %

Total 1 989 558 100,0 1 006 136 100,0 983 422 100,0

Chile 576 321 29,0 301 922 30,0 274 399 27,9

Estados Unidos 323 569 16,3 182 455 18,1 141 114 14,3

Bolivia 320 737 16,1 148 311 14,7 172 426 17,5

Ecuador 251 185 12,6 93 919 9,3 157 266 16,0

España 163 244 8,2 91 175 9,1 72 069 7,3

Argentina 74 335 3,7 42 828 4,3 31 507 3,2

Venezuela 41 653 2,1 21 652 2,2 20 001 2,0

Brasil 31 810 1,6 14 370 1,4 17 440 1,8

Colombia 31 172 1,6 14 962 1,5 16 210 1,6

Holanda 29 911 1,5 18 168 1,8 11 743 1,2

Panama 25 018 1,3 12 268 1,2 12 750 1,3

Italia 21 813 1,1 13 242 1,3 8 571 0,9

Mexico 21 245 1,1 10 560 1,0 10 685 1,1

Japon 13 888 0,7 6 621 0,7 7 267 0,7

Costa Rica 11 894 0,6 5 720 0,6 6 174 0,6

Canada 10 755 0,5 6 018 0,6 4 737 0,5

El Salvador 8 014 0,4 4 305 0,4 3 709 0,4

Alemania 5 424 0,3 3 414 0,3 2 010 0,2

Nicaragua 2 987 0,2 942 0,1 2 045 0,2

Francia 2 904 0,1 1 765 0,2 1 139 0,1

Republica Dominicana 2 884 0,1 1 601 0,2 1 283 0,1

Otros 18 795 0,9 9 918 1,0 8 877 0,9

Primer país de Destino
Total Mujeres Hombres
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Gráfico Nº 2.7 
PERÚ: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN 

CONTINENTE DE PRIMER DESTINO, 1994-2010  
(%) 

 

 Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

El grupo de edad predominante de los peruanos al momento de emigrar del país es de 30 

a 64 años de edad, con el 54,1%. El segundo grupo con mayor representación comprende 

entre los 15 y 29 años de edad, con 31,9%, mientras que los menores de 15 años 

representan el 9,6%, y la población de 65 a más años de edad el 4,4%.  

 

El grupo de mujeres entre las edades de 30 y 64 años son quienes representan la mayor 

proporción del total de mujeres, con el 55,3%. Dada la magnitud de esta última cifra, se 

podría plantear la posibilidad de que la emigración de mujeres, en su mayoría, está en 

función de la búsqueda de un empleo, mientras que en los hombres este grupo de edad 

representa el 52,9%. 

 

El segundo grupo con mayor representación son las mujeres entre los 15 y 29 años de 

edad, con 30,3%. Este mismo grupo de edad para el caso de los varones es mayor, 

representando el 33,5%. Similar comportamiento se observa en las mujeres menores de 15 

años, que representan el 9,2% del total de mujeres emigrantes, mientras que los hombres 

representan el 9,9% para el mismo grupo de edad.  

 

La población de mujeres emigrantes de 65 a más años de edad representa el 5,1% y en 

los varones, el 3,7%. 
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Gráfico Nº 2.8 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO,  

SEGÚN GRUPO DE EDAD, 1994-2010 

(%) 

 
             Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
             Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

En resumen, se observa que las mujeres emigran en mayor proporción que los varones en 

edades ya consolidadas y con experiencia laboral, a partir de los 30 años, y esto puede 

estar relacionado a una emigración por motivo de empleo, o tal vez del reencuentro 

familiar. 

 
Cuadro Nº 2.4 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 

1994-2010 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

En el gráfico siguiente, se compara la pirámide poblacional de las peruanas y peruanos 

que salieron del país en el año 1994 y en 2010. De esta manera se puede comparar las 

estructuras porcentuales demográficas que se ponen de manifiesto tanto en el sexo como 

en los grupos quinquenales de edad. 
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9,6

31,9
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9,2

30,3

55,3

5,1

9,9

33,5

52,9

3,7

Total Mujeres Hombres

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 1 989 558 100,0 1 006 136 100,0 983 422 100,0

0 - 14 190 482 9,6 92 827 9,2 97 655 9,9

15 - 29 634 376 31,9 305 163 30,3 329 213 33,5

30 - 64 1076 322 54,1 556 400 55,3 519 922 52,9

65 a más 88 378 4,4 51 746 5,1 36 632 3,7

Grupo de Edad
Total Mujeres Hombres
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Gráfico Nº 2.9 

PERÚ: PIRÁMIDE DE  LA POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL, 1994 Y 2010 

(%) 

 

      Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
      Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

La distribución de la pirámide poblacional de las mujeres que emigraron en el año 2010 y 

que tenían entre 40 y 64 años de edad es superior a la proporción de mujeres que 

emigraron en el año 1994, lo cual nos indica que el porcentaje de mujeres adultas que 

emigraron se incrementó en los últimos diecisiete años.  

 

En general, las pirámides presentan una base angosta para las personas menores de 20 

años y se acentúa la concentración en los grupos de edad de 20 a 49 años de edad.  

 

La pirámide para el año 2010 tiene una base completamente angosta, lo cual se explica 

relativamente por la escasa magnitud de los emigrantes con edades menores de 15 años, 

esto es el 8,8% de personas, distribuidos equitativamente entre hombres (4,4%) y mujeres 

(4,4%) con respecto al total de emigrantes en ese año. 

 

De la información presentada por grupos quinquenales de edad, se puede deducir que la 

mayor cantidad de peruanas y peruanos emigrantes se encontraba entre los 30 y 34 años 

de edad al momento de partir. 
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En relación al estado civil de las mujeres emigrantes, se puede observar que el 66,3% de 

las mujeres que salieron del país en el período 1994-2010 eran solteras, mientras que en 

el caso de los varones el 70,7% eran solteros al momento de emigrar del país.  
 

Gráfico Nº 2.10 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO,  

SEGÚN ESTADO CIVIL, 1994-2010 

(%) 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Cuando se analiza el estado civil casado, se observa un mayor número de mujeres que de 

varones. Es decir, el 19,8% de las mujeres (181 880) salieron al exterior estando casadas, 

mientras que en el caso de los varones el 16,1% estuvieron casados al momento de salir 

(143 477). Ello indica que existe una mayor proporción de mujeres que al momento de salir 

del país mantiene un determinado vínculo o relación conyugal en comparación con los 

hombres, y que este factor puede ser primordial para que las mujeres retornen a sus 

hogares de origen o busquen la manera de llevarse a la familia al país de acogida.  
 

Cuadro Nº 2.5 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR SEXO,  

SEGÚN ESTADO CIVIL, 1994-2010 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Soltero Casado Divorciado y Viudo No especifica

68,4

17,9

0,6

13,0

66,3

19,8

1,0

13,0

70,7

16,1

0,2

13,0

Total Mujeres Hombres

Total de emigrantes de 14 a más años,

1994-2010
1 813 452

Absoluto  % Absoluto  % Absoluto %

Total 1 813 452 100,0 920 058 100,0 893 394 100,0

Soltero 1241 237 68,4 609 696 66,3 631 541 70,7

Casado 325 357 17,9 181 880 19,8 143 477 16,1

Divorciado 4 572 0,3 3 219 0,3 1 353 0,2

Viudo 6 455 0,4 5 641 0,6  814 0,1

No especifica 235 831 13,0 119 622 13,0 116 209 13,0

Estado civil
Total Mujeres Hombres
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La ocupación es aquella actividad a la que la persona dedica la mayor parte de su tiempo 

útil. En el período 1994-2010, el 22,7% del total de emigrantes de 14 y más años de edad 

declararon ser estudiantes; el 13,6% empleados de oficina; el 12,3% trabajadores de 

servicio, vendedores de comercio y mercado; el 10,9% amas de casa; el 9,4% 

profesionales, científicos e intelectuales, y el 5,5% técnicos y profesionales de nivel medio, 

entre otras.  

 

Del total de mujeres emigrantes en el período 1994-2010, se tiene que 196 137 eran 

estudiantes, lo que representa el 21,3%; 192 998 se declararon amas de casa (21,0%); 

99 878 empleadas de oficina (10,9%); 88 926 profesionales, científicos e intelectuales 

(9,7%) y 85 743 trabajadoras de servicios, vendedoras de comercio y mercado (9,3%), 

entre las categorías de ocupación más representativas.  

 
Gráfico Nº 2.11 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  

SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, 1994 - 2010 

(%) 

 
1/ Incluye: Jubilados o Pensionistas, Fuerzas Armadas y PNP, Operadores de instalaciones y máquinas montadoras, Miembros del Estado y 
Administración Pública, y No especificado. 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Con respecto al total de emigrantes varones, en el mismo período, 214 890 eran 

estudiantes (24,1%), 146 376 empleados de oficina (16,4%), 137 755 trabajadores de 

servicios, vendedores de comercio y mercado (15,4%), 81 214 profesionales, científicos e 
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intelectuales (9,1%) y 61 720 técnicos y profesionales de nivel medio (6,9%), entre las 

categorías de ocupación más representativas.   
 

Cuadro Nº 2.6 

PERÚ:   POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR 

SEXO, SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, 1994 – 2010 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

Cuando se analiza la categoría profesional que registraron los peruanos y peruanas al 

momento de salir del país, se tiene que el número de emigrantes profesionales, científicos 

e intelectuales durante el período 1994-2010, asciende a 170 140 profesionales (9,4% del 

total), de los cuales 35 765 son profesores, lo que representa el 21,0% del total de 

emigrantes profesionales. En segundo lugar se tiene a 23 309 ingenieros (13,7%), seguido 

por los administradores de empresas con 15 107 (8,9%) y los enfermeros con 12 771 

(7,5%) emigrantes. 

 

De otro lado, al analizar las principales profesiones por sexo, se tiene que la mayoría de 

mujeres emigrantes eran profesoras, con 27,5% del total, mientras que en el caso de los 

varones esta profesión representó al 13,9% de los emigrantes de dicho sexo. La segunda 

profesión con mayor número de emigrantes mujeres es la de enfermera, con 13,5%, frente  

al caso de los varones en el que sólo representa el 0,9%. 

 

El 8,3% de las mujeres profesionales que emigraron eran administradoras de empresas, 

mientras que para los varones esta profesión representó el 9,5% de los emigrantes 

profesionales del sexo masculino. El 6,8% son contadoras, mientras que los varones 

concentran el 6,3% de dicha profesión.  

 

Cabe resaltar que la principal profesión de los emigrantes varones fue la de ingeniero, que 

representa el 23,3% del total de profesionales varones que emigraron en el período 

1994-2010.  

 

 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 1 813 452 100,0 920 058 100,0 893 394 100,0

Estudiante 411 027 22,7 196 137 21,3 214 890 24,1

Empleados de Oficina 246 254 13,6 99 878 10,9 146 376 16,4

Trabajadores de servicios, vendedores de comercio y mercado 223 498 12,3 85 743 9,3 137 755 15,4

Amas de casa 198 280 10,9 192 998 21,0 5 282 0,6

Profesionales, Científicos e Intelectuales 170 140 9,4 88 926 9,7 81 214 9,1

Técnicos y profesionales de nivel medio 98 941 5,5 37 221 4,0 61 720 6,9

Agricultores, agropecuarios, pesqueros y artesanos 22 527 1,2 2 037 0,2 20 490 2,3

Jubilados o Pensionistas 12 577 0,7 4 390 0,5 8 187 0,9

Fuerzas Armadas y PNP 4 202 0,2  351 0,0 3 851 0,4

Miembros del Estado y Administración Pública  618 0,0  175 0,0  443 0,0

Operadores de instalaciones y máquinas montadoras  53 0,0  8 0,0  45 0,0

Otros 171 006 9,4 81 845 8,9 89 161 10,0

No especifica 254 329 14,0 130 349 14,2 123 980 13,9

Categoría de Ocupación
Total Mujeres Hombres
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Cuadro Nº 2.7 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR SEXO, 

SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL, 1994 – 2009 
 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 
 

Cuando se analiza la composición por sexo de los profesionales que emigran, se observa 

un mayor número de mujeres en las siguientes profesiones: asistenta social (96,0%), 

enfermera (94,1%), psicóloga (79,0%), profesora (68,5%), religiosa (65,0%), docente 

(59,0%), contadora (54,1%) y odontóloga (53,5%). En las profesiones en las que emigran 

mayor número de hombres son: industriales (84,6%), ingenieros (81,1%), médicos (66,8%), 

economistas (63,5%), arquitectos (56,2%), periodistas (55,4%), abogados (52,8%) y 

administradores de empresas (51,2%). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Absoluto  % Absoluto  % Absoluto %

Total 170 140 100,0 88 926 100,0 81 214 100,0

Profesor 35 765 21,0 24 491 27,5 11 274 13,9

Ingeniero 23 309 13,7 4 416 5,0 18 893 23,3

Administrador de Empresas 15 107 8,9 7 366 8,3 7 741 9,5

Enfermero 12 771 7,5 12 023 13,5 748 0,9

Contador 11 182 6,6 6 054 6,8 5 128 6,3

Médico 8 666 5,1 2 873 3,2 5 793 7,1

Abogado 6 728 4,0 3 174 3,6 3 554 4,4

Profesional 5 634 3,3 2 940 3,3 2 694 3,3

Economista 5 339 3,1 1 949 2,2 3 390 4,2

Docente 5 323 3,1 3 139 3,5 2 184 2,7

Bachiller 3 423 2,0 1 758 2,0 1 665 2,1

Religioso 3 059 1,8 1 989 2,2 1 070 1,3

Periodista 2 907 1,7 1 296 1,5 1 611 2,0

Psicólogo 2 832 1,7 2 236 2,5 596 0,7

Arquitecto 2 235 1,3 979 1,1 1 256 1,5

Ejecutivo 1 787 1,1 873 1,0 914 1,1

Odontólogo 1 571 0,9 841 0,9 730 0,9

Asistente Social 1 546 0,9 1 484 1,7 62 0,1

Negocios 1 517 0,9 754 0,8 763 0,9

Industrial 1 512 0,9 233 0,3 1 279 1,6

Licenciado 1 453 0,9 930 1,0 523 0,6

Otras profesiones 16 474 9,7 7 128 8,0 9 346 11,5

Categoría Profesional
Total Mujeres Hombres
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Gráfico Nº 2.12 

PERÚ: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL DE 14 Y MÁS 

AÑOS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN PRINCIPAL PROFESIÓN, 1994-2010  

(%) 

 

         Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
         Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 
 

 

La población peruana residente en el extranjero está distribuida principalmente en países 

del continente americano. Cuando se analiza a los peruanos emigrantes por sexo y según 

sus principales países de residencia, se manifiesta que los mismos están distribuidos 

principalmente en los Estados Unidos de América, con el 34,2% del total de hombres 

emigrantes y el 31,2% de las mujeres. En segundo lugar, se encuentra España, con el 

16,8% de hombres y el 16,5% de mujeres.  

 

A continuación, Argentina concentra el 12,5% de los hombres y el 14,4% de la población 

femenina emigrante. Asimismo, el 8,1% de los hombres reside en Italia, mientras que el 

11,7% de la población femenina emigrante estaría en dicho país. En Chile, se concentra el 

7,2% de los hombres emigrantes y el 8,3% de las mujeres.  
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Gráfico Nº 2.13 

PERÚ: POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN PRINCIPAL  

PAÍS DE RESIDENCIA, 2010 

(%) 
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       Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 
       Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

 

Cuando se analiza por sexo, encontramos que los países donde existe una mayor 

proporción de mujeres son, en primer lugar, Suiza, donde el 64,8% de los peruanos que 

residen en dicho país son mujeres. En segundo lugar, Alemania con 64,7%, seguido de 

Gran Bretaña con 62,3% de emigrantes mujeres; Italia con 59,4%, Francia con el 56,1%, 

Chile con 54,2%, Argentina con 54,1% y Australia con 52,8%. 

 

En el caso de la población migrante masculina, podemos observar que entre los principales 

países que presentan una mayor proporción de hombres, se encuentra Brasil con 64,4%, 

seguido de Bolivia (63,9%), Colombia (61,9%), Panamá (59,8%), Venezuela (58,7%), 

Ecuador (58,1%), Japón (57,4%), México (55,7%) y Estados Unidos de América (51,7%). 

 

En resumen, la población femenina tiene mayor preferencia por los países europeos que la 

manifestada por la población masculina. 
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Gráfico Nº 2.14 

PERÚ: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE INTERNACIONAL POR SEXO,  

SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE RESIDENCIA, 2010  

(%) 

 
                

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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Las remesas en el Perú han tenido un comportamiento creciente en el período 1990-2010, 
llegando a totalizar en esos veintiún años US$ 21 357 millones de dólares, dinero que ha 
servido para apoyar directamente los ingresos de las familias peruanas. 
 
Las remesas surgen como contrapartida a la migración internacional y han ido en aumento 
en correlación al número de migrantes. En ese sentido, las remesas representan la 
evidencia más visible de los lazos transnacionales que unen a los migrantes con sus 
países de origen, representando un soporte para las familias receptoras en el país. 
 
En el Perú, la mujer se ha convertido en pieza clave de la recepción de las remesas, Es así 
que en 2001, se observó que el 62,7% de las personas que recibían remesas en los 
hogares peruanos eran mujeres, mientras que los hombres representaban el 37,3%. Esta 
proporción parecía haber disminuido en  2005, donde las mujeres receptoras de remesas 
representaron el 57,6%, sin embargo al 2010 la proporción de mujeres que reciben 
remesas de sus familiares en el exterior, crece a 63,9%, en desmedro de los hombres que 
alcanzaron el 36,1%. 
 
La alta prevalencia de mujeres receptoras de remesas muestra la importancia de la mujer 
en la decisión sobre el uso y destino final que tendrían las remesas en su hogar, y tal vez 
esto se encuentra asociado a que las remesas se destinan mayoritariamente al consumo 
diario.  
 
 

Gráfico Nº 3.1 

PERÚ: POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS, SEGÚN 

SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

(%) 

 
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 
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El crecimiento de las remesas ha impulsado al mercado a tomar medidas para poder 
facilitar las transacciones a las personas, creando así nuevos nichos. En el caso peruano, 
el sistema bancario y las Empresas de Transferencias de Fondos (ETF) son los medios 
más utilizados para los envíos de remesas.15 

 
Al analizar las principales instituciones donde se cobran las remesas según el sexo de las 
y los receptores, se aprecia que en el año 2007 las mujeres cobraban las remesas a través 
de los bancos en un 41,0% y en 2010 el porcentaje aumentó al 47,9%, un incremento de 
cerca de 8 puntos porcentuales. Por otro lado, en el caso de los varones el incremento fue 
de apenas 1,5 puntos porcentuales al pasar de 45,5% en 2007 a 47,0% en 2010. 
  
En resumen, tanto las mujeres como los hombres prefieren cobrar sus remesas en los 
bancos y esta tendencia parece ser creciente en el tiempo, en desmedro de las empresas 
de transferencias de fondos que vienen disminuyendo su participación en los últimos años.  

 
Gráfico Nº 3.2 

PERÚ: POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS POR 

MEDIO DE PAGO, SEGÚN SEXO, 2007 Y 2010 

(%) 

 
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 y 2010. 

 
 

 
La frecuencia de envío de remesas en la última década es mayormente mensual. Así, el 
envío mensual de remesas en 2010 prácticamente es el mismo para las y los receptores 
de éstas, alcanzando aproximadamente un 46,0%. En 2001, las mujeres recibían 
mensualmente las remesas (52,2%) en mayor proporción que los hombres (40,7%). Para 
2005, la periodicidad mensual en la recepción de remesas alcanzó el 61,8% para las 
mujeres y el 68,3% para los hombres. 

                                                 
15

 INEI – OIM. “Perú: Remesas y Desarrollo”. Diciembre, 2010. 
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En segundo lugar se encuentran  los envíos anuales, los cuales se dan en un 14% de los 
casos. Estas frecuencias son seguidas por los envíos trimestrales, así como los 
semestrales, ambos con 11%, y los bimestrales con 10%. 

 
 

Gráfico Nº 3.3 

PERÚ: POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS POR 

FRECUENCIA DE ENVÍO, SEGÚN SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

(%) 

 
1/ Incluye frecuencia de envío semanal y quincenal.  
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 

 
 

 
Existen distintos estudios que discuten la importancia que le dan las familias al uso de las 
remesas recibidas, y que plantean que el uso de las remesas en actividades productivas 
sirve para que la comunidad pueda ir progresando.16 
 
En las familias, el destino de las remesas se concentra mayoritariamente en los gastos del 
hogar, sobrepasando el 70,0% del total de las remesas recibidas. Sin embargo, también se 
destinan para otros usos como la educación, la vivienda o el ahorro familiar. 
 
El uso que le dan a las remesas se ve diferenciado por el sexo del receptor. En 2010 se 
observa que las mujeres destinan principalmente el dinero de las remesas para los gastos 
del hogar en un 79,5%, mientras que los hombres sólo usan el 73,1% para ese fin. El 
segundo principal destino de las remesas es el de gastos en educación; en este rubro el 
9,3% de las mujeres señalan dicho uso, mientras que en el caso de los hombres alcanzó 
casi el doble (17,7%). 

 
Cabe resaltar el mayor número de mujeres que destinan las remesas a los gastos del 
hogar, en comparación con los hombres, cuando se equipara el año 2007 con 2010. Por el 

                                                 
16

 JONES, Richard C. “University Remittances and Inequality: A Question of Migration Stage and Geographic 
Scale”. Economic Geography, Vol. 74, No. 1. Jan. 1998, pp. 8-25. 
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momento, se muestra que casi toda la remesa recibida se destinó a consumo y en menor 
proporción al ahorro y la inversión. 

 
Gráfico Nº 3.4 

PERÚ: POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS  
POR DESTINO DEL GASTO, SEGÚN SEXO, 2007 Y 2010 

          (%) 
 

          
 

 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 y 2010. 

 
 

 
La distribución de receptores por rango de edad en promedio para el período 2001-2010 es 
muy pareja. Sin embargo, cuando se analiza por sexo, las mujeres de 14 a 29 años que 
recibieron remesas en 2001 alcanzaron el 22,2%, mientras que los hombres para este 
grupo de edad representaron el 36,6%. En 2010, el porcentaje de mujeres jóvenes 
aumentó a 28,4% y en el caso de los hombres el aumento se dio en menor proporción 
(39,4%). 
 
 
Las mujeres adultas de 30 a 59 años, en 2001 representaban el 52,1% del total de mujeres 
receptoras de remesas, y para 2005 la proporción de receptoras de este grupo de edad 
disminuye a 46,7%, manteniéndose al año 2010 en 46,9%. Por otro lado, la población 
masculina para este mismo grupo de edad alcanzó el 37,6% en 2001, disminuyendo en 
2005 a 34,1% y en 2010 a 32,2% del total de hombres receptores de remesas. 
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Gráfico Nº 3.5 

PERÚ: POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS POR 

GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

(%) 

 
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 
 

  
En el período 2001-2010, los estados civiles de casado y soltero han sido los 
predominantes, ya que estas dos categorías sobrepasan el 70% en todos los años 
analizados.  
 
Al comparar el estado civil por sexo del receptor, se observa que las mujeres casadas 
representaron el 50,8% en 2010, cifra que se  redujo si la comparamos con lo observado 
en el año 2005, donde dicho porcentaje fue de 51,9%, pero superior al observado en 2001, 
que fue de 46,7%. En el caso de los hombres se observa que las categorías de casado y 
soltero son las predominantes: en 2010 la categoría de casado representó el 42,6%, y de 
soltero el 43,8%; en el 2001 el porcentaje de casados fue de 46,0%, y de solteros el 
41,3%.  
 
En resumen, se observa que la mayoría de mujeres que reciben remesas tienen algún tipo 
de unión en comparación con los hombres, por ende ellas podrían presentar una mayor 
responsabilidad en la administración de las remesas si se las compara con los hombres, 
teniendo en cuenta que el 43,8% de los hombres que reciben remesas son solteros, 
mientras que las mujeres solteras sólo alcanzan el 20,9%, según cifras al año 2010. 
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PERÚ: POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS POR 

ESTADO CIVIL, SEGÚN SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

(%) 

 
 1/ Incluye a las personas en estado de convivencia. 

 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 
 

 
Adicionalmente, el grado de parentesco con el jefe(a) de hogar que tienen las y los 
receptores de remesas es en su mayoría de líder del hogar, ya que las categorías jefe o 
jefa del hogar y esposo o esposa acumulan en todo el período de análisis más del 60,0% 
del total. Esta característica nos indica que en el Perú las migraciones en su gran mayoría 
no llevan a toda la familia nuclear al exterior, por tanto se crea un rompimiento de la 
estructura familiar.  
 

Gráfico Nº 3.7 

PERÚ: POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS POR 

PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR, SEGÚN SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

(%) 

                
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 
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En el año 2010, el 31,7% de las mujeres receptoras de remesas fueron jefas de hogar, 
31,5% esposas, 20,7% hijas, 13,6% otro pariente y 2,5% son no parientes. Por otro lado, 
los hombres se caracterizan por ser jefes de hogar en un 50,0%, seguido de hijo en 27,5%, 
otro pariente en 19,1%, esposos en 2,0% y otro no pariente en 1,4%. 
 
En el caso de las mujeres, en todo el período de análisis, aproximadamente un tercio de 
ellas son esposas del jefe de hogar, es decir la pareja se mantiene unida en el país, lo cual 
nos hace pensar que el familiar que estaría en el exterior sería el hijo o hija y que 
periódicamente estaría remitiendo las remesas para sus padres y hermanos. 
 
El nivel educativo alcanzado por la población receptora de remesas presenta una 
diferenciación por género: se observa que las mujeres tienen un menor nivel educativo que 
los hombres receptores de remesas, y esto puede estar asociado a que la mayoría de los 
hombres son solteros en comparación con las mujeres, donde el estado civil predominante 
es el de casada o conviviente. 
 
En el año 2010, el porcentaje de mujeres receptoras de remesas con nivel superior fue de 
32,9%, mientras que los hombres alcanzaron el nivel educativo superior en un 41,4%. El 
43,9% de las mujeres alcanzaron el nivel de secundaria y los hombres un porcentaje 
menor (41,6%). Asimismo, el porcentaje de personas que tienen nivel de primaria es menor 
en el caso de los hombres (17,1%), en comparación con las mujeres, que fue de 23,2%. 
 

 
Gráfico Nº 3.8 

PERÚ: POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBE REMESAS POR NIVEL 

EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

(%) 

 
 

1/ Incluye nivel inicial y sin nivel educativo. 

 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 
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La tasa de actividad de las personas receptoras de remesas alcanza en promedio el 56,6% 
para el año 2010, cifra que ha ido creciendo a partir del 2001, donde la tasa de actividad 
alcanzó el 47,1% del total de receptores de remesas, siendo este indicador en el año 2005 
de 51,1%.  
 
Al analizar por género se observa que las mujeres presentan una menor tasa de actividad 
en comparación con los hombres, a pesar de que en los últimos años este indicador viene 
experimentando una tendencia creciente. Como se aprecia, en el año 2001 la tasa de 
actividad de las mujeres fue de 41,8%; para 2005 se incrementó a 44,3%, y en  el año 
2010 a 51,7%. En el caso de los hombres, la tasa de actividad es también creciente en el 
período de análisis: en 2001 este indicador fue de 56,0%, ya para el año 2005 alcanzó el 
60,5% y al 2010 fue de 65,2%. 
 
Este incremento en el tiempo de la tasa de actividad puede estar asociado a la 
capacitación que han conseguido los hogares receptores de remesas pues, como se 
mencionó anteriormente, más del tercio de la población presenta estudios superiores y 
esto es un valor agregado para poder insertarse en el mercado laboral.  
 
 

Gráfico Nº 3.9 

PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE 

RECIBE REMESAS, SEGÚN SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

               (%) 

 
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 

 
 
La población ocupada receptora de remesas también ha aumentado en los últimos años a 
la par que la tasa de actividad. Como se observa, en el año 2001 la tasa de ocupación fue 
de 83,0%, en el 2005 este indicador llegó al 88,7% de la población económicamente activa 
receptora de remesas, y para el año 2010 alcanzó el 90,7%.  
 
Cuando se analiza por género, se revela que existe una brecha a favor de los hombres, es 
decir, hay una mayor proporción de población masculina que se encontraría ocupada en 
comparación con las mujeres. En el año 2001, la tasa de ocupación de los hombres fue de 
82,1% y la tasa de las mujeres alcanzó el 83,7%, una diferencia entre ambos grupos de un 
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poco más de un punto porcentual; para el año 2005, las mujeres presentaron una tasa de 
ocupación de 91,9%, cifra superior a la tasa de los hombres que alcanzó el 85,5%, con una 
diferencia de seis puntos porcentuales, y para 2010 las cifras se invierten, la tasa de 
ocupación de las mujeres receptoras de remesas fue de 88,6%, cifra inferior en cinco 
puntos porcentuales a la tasa presentada por los hombres, que alcanzó el 93,7%, 
ampliándose la brecha de la ocupación a favor del sexo masculino.  
 

 
Gráfico Nº 3.10 

PERÚ: TASA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD  

QUE RECIBE REMESAS, SEGÚN SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

             (%) 

 
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 
 

 
 
La tasa de desocupación de la población receptora de remesas ha ido disminuyendo en los 
últimos años pues se observa que para el año 2001 el 17,0% estuvo desocupado, en   
2005 se redujo al 11,3% y para el año 2010 dicho indicador disminuyó a 9,3%.  
 
En el caso de los varones, la tasa de desocupación ha mostrado el mismo 
comportamiento, tendiendo a la baja mientras que, en comparación, para las mujeres en el 
año 2010 este indicador se incrementó a 11,4%, de un valor de 8,1% que había alcanzado 
en 2005. 
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Gráfico Nº 3.11 
PERÚ: TASA DE DESOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE 

RECIBE REMESAS, SEGÚN SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

(%) 

 
  
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 

 
 
El análisis de la tasa de inactividad o porcentaje de la población económicamente inactiva 
(PEI) muestra un descenso a lo largo del período analizado. Se observa que para el año 
2001 el porcentaje de la PEI que recibe remesas alcanzó el 52,9% mientras que en 2005 
este indicador se reduce a 48,9% y para el año 2010 el porcentaje es de 43,4% del total de 
la población que recibe remesas. 
 
Igualmente, cuando analizamos por sexo, se observa un decrecimiento del indicador tanto 
para hombres como para mujeres, a lo largo de todo el período de estudio.  
 

Gráfico Nº 3.12 

PERÚ: TASA DE INACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE 

RECIBE REMESAS, SEGÚN SEXO, 2001, 2005 Y 2010 

            (%) 

 
  
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001, 2005 y 2010. 
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El presente capítulo describe a las peruanas y peruanos que estuvieron residiendo en el 
extranjero por lo menos un año, desde su salida del país entre los años 1994 y 2010 y que 
luego decidieron retornar durante el período 2005-2011. El estudio considera a quienes, al 
regresar al Perú, no han vuelto a salir al exterior hasta la fecha de análisis de la presente 
investigación (31 de agosto de 2011). En dicho período, el número total de retornantes fue 
de 175 891, y de este total el 52,6% representa a la población femenina, es decir: 92 466 
mujeres retornantes. 

 

Gráfico Nº 4.1 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN AÑO 

 DE ENTRADA AL PAÍS, 2005-2011 

 (%) 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

Entre los años 2005 y hasta agosto de 2011 han retornado al país 175 891 connacionales 
procedentes de diferentes partes del mundo. El 73,7% de dicha población, es decir 
129 696 retornaron al país a partir del año 2008, probablemente a causa de la crisis 
económica que se empezó a sentir a finales de ese año y que aún persiste en las 
principales economías del mundo, en donde reside un importante número de 
connacionales: Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Japón, entre otros. 
 
Analizando por sexo, se observa que del total de mujeres que retornaron al país, el 72,9% 
salió del Perú entre los años 2008 y 2011, mientras que la población masculina, en el 
mismo período de análisis, retornó en un 74,7%; es decir, 1,8 puntos porcentuales más 
que las mujeres. 
 
En el año 2008, el retorno de mujeres se incrementó en 3,3 puntos porcentuales en tanto 
que los retornos de 2009 representaron el 19,9%, es decir un incremento de 5,7 puntos 
porcentuales en comparación al año anterior. En 2010, la participación de mujeres 
retornantes fue de 17,4% y para 2011fue de 21,5%. 

Mujeres
52,6

Hombres
47,4

Total de peruanos retornantes del  exterior 
2005-2011 :

175 891
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En el caso de la participación por año de retorno de la población masculina, se tiene que el 
año 2008 representó el 14,3% con respecto al período analizado (2005-2011), mientras 
que en 2009 fue de 21,3%, año donde se registró el mayor número de retornos. En 2010 
retornó el 18,5% y en 2011, el 20,5%. 
 

 

Gráfico Nº 4.2 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN AÑO 

 DE ENTRADA AL PAÍS, 2005-2011 

(%) 

 

  Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 

  Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

El retorno de mujeres pasó de 6 822 en el año 2005 a 19 897 hasta agosto de 2011. Es 
decir, el retorno de mujeres se ha multiplicado en aproximadamente tres veces entre 2005 
y 2011. 
 
Hasta agosto de 2011, momento de cerrar el estudio, se ha registrado un importante 
incremento en el retorno de mujeres: 19 897 peruanas. En orden de importancia, durante el 
año 2009, se contabilizaron 18 385 mujeres que ingresaron al país después de haber 
vivido por lo menos un año en el exterior.  
 
El retorno de la población masculina pasó de 5 372 en el año 2005 a 17 136 retornos 
registrados hasta agosto de 2011. Es decir, el retorno de hombres se ha multiplicado en 
más de tres veces entre los años 2005 y 2011. 
 
Cuando se compara la población masculina que retorna del exterior, se tiene que la 
mayoría ingresó en el año 2009, es decir, 17 798 peruanos retornaron procedentes del 
exterior, año que en el Perú también se sintió con fuerza la crisis económica mundial. 

 

 

 

 

6,9

8,5

10,8

14,2

20,6

17,9

21,1

7,4

8,9

10,8

14,1

19,9

17,4

21,5

6,4

8,1

10,8

14,3

21,3

18,5

20,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Mujeres Hombres



 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)    75 
 

 
Cuadro Nº 4.1 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN AÑO DE  

ENTRADA AL PAÍS, 2005-2011 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

 

El análisis por rango de edad nos indica que durante el período de estudio la mayor 
cantidad de retornantes corresponde a las edades de entre 30 y 64 años, con 103 875 que 
constituyen el 59,1%; seguido por los que se encuentran entre los 15 y 29 años de edad 
con 47 222 que representan el 26,8%.Los y las retornantes menores de 15 años de edad 
fueron 5 728, es decir el 6,7% del total, mientras que la población retornante de 65 a más 
años de edad fue de 13 053 (7,4%). 
 
Por sexo, se tiene una mayor proporción de mujeres entre los grupos de edad de 30 a 64 
años, con el 59,9%, mientras que en este mismo grupo de edad, los varones representan 
el 58,2%. El grupo de las y los jóvenes de 15 a 29 años constituyen el 25,0% para las 
mujeres y el 28,8% para los hombres.  
 
La población de 65 y más años de edad representa el 8,9% del total de mujeres 
retornantes, mientras que en el caso de los varones este grupo alcanza el 5,8%. Por su 
parte, la población de 0 a 14 años de edad representa el 6,2% del total de mujeres y el 
7,2% de los varones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 175 891 100,0 92 466 100,0 83 425 100,0

2005 12 194 6,9 6 822 7,4 5 372 6,4

2006 14 997 8,5 8 213 8,9 6 784 8,1

2007 19 004 10,8 10 012 10,8 8 992 10,8

2008 24 991 14,2 13 082 14,1 11 909 14,3

2009 36 183 20,6 18 385 19,9 17 798 21,3

2010 31 489 17,9 16 055 17,4 15 434 18,5

2011 37 033 21,1 19 897 21,5 17 136 20,5

Mujeres Hombres
Año de entrada

 al país

Total 
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Gráfico Nº 4.3 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN  

GRUPO DE EDAD, 2005-2011 

(%) 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

En resumen, son los hombres los que más han retornado para los rangos de 0 a 14 y de 
15 a 29 años de edad; sin embargo, para el rango de 30 a 64 años y de 65 a más son las 
mujeres las que más han vuelto al país. 

 

Cuadro Nº 4.2 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN GRUPO 

 DE EDAD, 2005-2011 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Según el estado civil, se encuentra que el 65,7% de las mujeres retornantes eran solteras. 
Las casadas representan el 21,0%, mientras que las viudas y divorciadas suman, ambas, 
1,6%. Por otro lado, un 11,8% del total de mujeres no declara su estado civil. 
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Total 175 891 100,0 92 466 100,0 83 425 100,0

0-14 11 741 6,7 5 728 6,2 6 013 7,2

15-29 47 222 26,8 23 154 25,0 24 068 28,8
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65 a más 13 053 7,4 8 225 8,9 4 828 5,8
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Gráfico Nº 4.4 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR 

SEXO, SEGÚN ESTADO CIVIL, 2005-2011 

(%) 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

El análisis por sexo nos indica que las mujeres sobrepasan a los hombres en todas las 
categorías con excepción del estado civil de soltero, en donde el número de retornantes 
hombres fue mayor que el de mujeres. 

 

Cuadro Nº 4.3 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR 

SEXO, SEGÚN ESTADO CIVIL, 2005-2011

 
 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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Soltero (a) Casado (a) Divorciado y Viudo (a) No especificado

Total Mujeres Hombres

Absoluto  % Absoluto  % Absoluto %

Total 165 372 100,0 87 311 100,0 78 061 100,0

Soltero (a) 112 636 68,1 57 336 65,7 55 300 70,8

Casado (a) 32 510 19,7 18 300 21,0 14 210 18,2

Viudo (a)  707 0,4  523 0,6  184 0,2

Divorciado (a)  961 0,6  850 1,0  111 0,1

No especificado 18 558 11,2 10 302 11,8 8 256 10,6

Estado civil
Mujeres HombresTotal
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El mayor porcentaje de peruanas y peruanos retornantes del exterior que registraron su 
ingreso al país, procedía de Chile, 36,7% (64 626 personas). Como segundo lugar de 
procedencia declarada se ubicó Estados Unidos, 17,4% (30 661 personas) y, en tercer 
lugar, España con el 9,9%, (17 351 personas). Entre estos tres países se concentra el 
64,0% de retornos de connacionales desde el exterior. 
 
A continuación figura Bolivia con el 6,2% del total de retornantes, seguido de Argentina 
(5,5%), Ecuador (4,0%), Venezuela (3,8%), Colombia (2,2%), Japón (1,9%), Holanda 
(1,8%), Panamá (1,7%), México (1,7%), Brasil (1,7%), Italia (1,3%), Costa Rica (0,8%), 
Canadá (0,7%). Finalmente, el resto de países concentra el 2,6%. 
 
Cuando se analiza a la población femenina retornante, se observa que el 38,7% de las 
mujeres eran procedentes de Chile, seguido de los Estados Unidos (17,1%), España 
(10,0%), Bolivia (5,4%), Argentina (6,1%), Ecuador (3,1%), Venezuela (3,9%), y Colombia 
y Japón, cada uno con 1,8%.  
 
Por otro lado, la población masculina retornó en un 34,6% procedente de Chile; en 
segundo lugar llegó de Estados Unidos (17,8%), España (9,7%), Bolivia (7,1%), Argentina 
(4,8%), Ecuador (5,0%), Venezuela (3,8%), Colombia (2,7%) y Japón (2,1%). 
 

 

Gráfico Nº 4.5 

PERÚ. POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN PAÍS  

DE PROCEDENCIA, 2005-2011 

(%) 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

En resumen, se observa un mayor flujo de retornantes mujeres procedentes de Chile, 
Estados Unidos, España, Italia, Argentina y Venezuela, que concentran  el 79,1% del total, 
mientras que los hombres que regresaron de estos países alcanzan el 73,6%.  
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Cuadro Nº 4.4 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN PAÍS DE  

PROCEDENCIA, 2005-2011 

 
      Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
      Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 

Del total de peruanas y peruanos que volvieron al país en el período 2005-2011, 175 891 
personas lo hicieron por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, concentrando el 57,8% 
del total de retornantes. 
 
En segundo lugar, el puesto de control fronterizo de Santa Rosa, ubicado en el sur del 
país, en la frontera con Chile, registró 37 161 peruanas y peruanos retornantes, lo que 
representa el 21,1% del total. 

 

Asimismo, la oficina migratoria de Tacna registró 20 379 peruanas y peruanos retornantes 
(11,6% del total), mientras que el puesto de control fronterizo de Desaguadero registró a 
8 790 (5,0%). 

 

 

 

 

 

 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 175 891 100,0 92 466 100,0 83 425 100,0

Chile 64 626 36,7 35 784 38,7 28 842 34,6

Estados Unidos 30 661 17,4 15 828 17,1 14 833 17,8

España 17 351 9,9 9 277 10,0 8 074 9,7

Bolivia 10 908 6,2 5 004 5,4 5 904 7,1

Argentina 9 682 5,5 5 675 6,1 4 007 4,8

Ecuador 7 082 4,0 2 907 3,1 4 175 5,0

Venezuela 6 739 3,8 3 590 3,9 3 149 3,8

Colombia 3 957 2,2 1 687 1,8 2 270 2,7

Japón 3 347 1,9 1 634 1,8 1 713 2,1

Holanda 3 095 1,8 1 851 2,0 1 244 1,5

Panamá 3 050 1,7 1 422 1,5 1 628 2,0

México 3 029 1,7 1 398 1,5 1 631 2,0

Brasil 2 924 1,7 1 474 1,6 1 450 1,7

Italia 2 208 1,3 1 388 1,5  820 1,0

Costa Rica 1 353 0,8  630 0,7  723 0,9

Canadá 1 287 0,7  730 0,8  557 0,7

El Salvador  656 0,4  312 0,3  344 0,4

Otros países 3 936 2,2 1 875 2,0 2 061 2,5

País de procedencia
Total Mujeres Hombres
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Gráfico Nº 4.6 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN PUNTO DE  

CONTROL MIGRATORIO, 2005-2011 

(%) 

 

  Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
  Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

El análisis por sexo nos indica que tanto las mujeres como los hombres retornan en la 
misma proporción por el Aeropuerto Jorge Chávez, mientras que por el puesto de control 
fronterizo de Santa Rosa, en el departamento de Tacna, las mujeres retornaron en mayor 
proporción (22,3%) que los varones (19,8%). Por la jefatura de Tacna, el comportamiento 
es similar, con una mayor proporción de mujeres retornantes (12,1%), frente a un 11,0% 
del total de varones que regresaron al Perú.   

  

Cuadro Nº 4.5 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR POR SEXO, SEGÚN PUNTO DE  

CONTROL MIGRATORIO, 2005-2011 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 175 891 100,0 92 466 100,0 83 425 100,0

Jorge Chávez 101 651 57,8 53325 57,7 48 326 57,9

Desaguadero 8 790 5,0 4088 4,4 4 702 5,6

Santa Rosa - Tacna 37 161 21,1 20621 22,3 16 540 19,8

Aguas Verdes 4 785 2,7 1921 2,1 2 864 3,4

Tacna 20 379 11,6 11197 12,1 9 182 11,0

Otros 3 125 1,8 1314 1,4 1 811 2,2

Puntos de control 

migratorio

Total Mujeres Hombres
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En cuanto a la ocupación del total de peruanas y peruanos retornantes de 14 y más años 
de edad, se tiene que el 23,5% del total son estudiantes; el 13,0% son empleados de 
oficina; el 12,5% son trabajadores de servicios, vendedores de comercio y mercado; el 
12,5% son amas de casa; el 10,4% son profesionales, científicos e intelectuales; el 6,0% 
son técnicos y profesionales de nivel medio; el 1,2% son agricultores, pesqueros y 
artesanos; y finalmente, el 20,9% tiene otras ocupaciones.   

 

Gráfico Nº 4.7 

PERÚ. POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  

SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, 2005-2011 

(%) 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

Cuando se analizan las ocupaciones por sexo, se aprecia que la mayoría de mujeres que 
retornan son amas de casa (23,3%); en segundo lugar, estudiantes (21,5%); empleadas de 
oficina y mujeres profesionales (cada una con 10,4%). Las retornantes declararon además 
las siguientes ocupaciones: trabajadoras de servicios, vendedoras de comercio y mercado 
(9,6%); técnicas y profesionales de nivel medio (4,3%); jubiladas y pensionistas (0,8%); 
agricultoras, pesqueras y artesanas (0,2%), y finalmente, el 19,6% tiene otras ocupaciones. 
 
Para el caso de los hombres retornantes, el 25,7% del total son estudiantes; el 15,9% son 
empleados de oficina; el 15,7% son trabajadores de servicios, vendedores de comercio y 
mercado; el 10,4% son profesionales, científicos e intelectuales; el 8,0% son técnicos y 
profesionales de nivel medio; el 2,4% son agricultores, pesqueros y artesanos; el 1,5% son 
jubilados o pensionistas; un 0,8% pertenecen a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del 
Perú, y finalmente, un 19,5% tienen otras ocupaciones. 
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Cuadro Nº 4.6 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  

POR SEXO, SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL, 2005-2011 

 
Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 
 

Del total de los y las profesionales que retornaron al Perú (2 954), la mayoría son 
profesores (17,2%), ingenieros (13,6%), administradores de empresas (9,8%), enfermeros 
(6,9%), contadores (5,9%), abogados (4,3%), médicos (4,2%), religiosos (4,2%), 
profesionales (3,2%), economistas (3,2%). Estas son las principales profesiones que 
declararon los retornantes al momento de ingresar al país. 
 
En el caso de las mujeres, las principales profesiones declaradas son: profesoras (24,4%), 
enfermeras (12,6%), administradoras de empresas (8,4%), religiosas (6,1%), contadoras 
(5,6%), ingenieras (4,9%), docentes (3,7%), abogadas (3,5%). Estas ocho profesiones 
concentran el 69,2% del total de mujeres profesionales retornantes del exterior. 
 
En el caso de los hombres, las principales profesiones declaradas son: ingenieros (23,4%), 
administradores de empresas (11,3%), profesores (9,1%), contadores (6,2%), médicos 
(5,9%), abogados (5,1%), economistas (4,5%), profesionales (3,3%). Estas ocho 
profesiones concentran el 68,7% del total de hombres profesionales retornantes del 
exterior. 
 

 

  

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 165 372 100,0 87 311 100,0 78 061 100,0

Estudiante 38 831 23,5 18763 21,5 20 068 25,7

Empleados de Oficina 21 515 13,0 9095 10,4 12 420 15,9

Trabajadores de servicios, vendedores de comercio y mercado 20 641 12,5 8354 9,6 12 287 15,7

Amas de casa 20 609 12,5 20376 23,3  233 0,3

Profesionales, Científicos e Intelectuales 17 217 10,4 9068 10,4 8 149 10,4

Técnicos y profesionales de nivel medio 9 990 6,0 3765 4,3 6 225 8,0

Agricultores, agropecuarios, pesqueros y artesanos 1 993 1,2 135 0,2 1 858 2,4

Jubilados o Pensionistas 1 886 1,1 683 0,8 1 203 1,5

Fuerzas Armadas y PNP  630 0,4 28 0,0  602 0,8

Miembros del Estado y Administración Pública  108 0,1 26 0,0  82 0,1

Operadores de instalaciones y máquinas montadoras  10 0,0 1 0,0  9 0,0

Otros 12 372 7,5 6077 7,0 6 295 8,1

No especifica 19 570 11,8 10940 12,5 8 630 11,1

Categoría de ocupación 
Total Mujeres Hombres
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Cuadro Nº 4.7 

PERÚ: POBLACIÓN RETORNANTE DEL EXTERIOR DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD,  

POR SEXO, SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL, 2005-2011 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) - Unidad de Informática y Estadística. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 
  
  

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 17 217 100,0 9 068 100,0 8 149 100,0

Profesor 2 954 17,2 2213 24,4  741 9,1

Ingeniero 2 349 13,6 443 4,9 1 906 23,4

Administrador de Empresa 1 685 9,8 765 8,4  920 11,3

Enfermero 1 194 6,9 1140 12,6  54 0,7

Contador 1 008 5,9 505 5,6  503 6,2

Abogado  732 4,3 320 3,5  412 5,1

Médico  730 4,2 251 2,8  479 5,9

Religioso  729 4,2 556 6,1  173 2,1

Profesional  559 3,2 289 3,2  270 3,3

Economista  556 3,2 189 2,1  367 4,5

Docente  475 2,8 337 3,7  138 1,7

Bachiller  449 2,6 207 2,3  242 3,0

Periodista  313 1,8 140 1,5  173 2,1

Psicólogo  297 1,7 237 2,6  60 0,7

Otros 3 187 18,5 1476 16,3 1 711 21,0

Categoría profesional
Total Mujeres Hombres
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En el siguiente capítulo se realizará un análisis detallado de los hogares con migración 
internacional. Para tal fin se ha utilizado la información de los Censos Nacionales 2007: XI 
de Población y VI de Vivienda, los cuales nos brindan una descripción detallada de las 
principales características de los hogares que tienen al menos un miembro en el exterior, 
así como de la población que vive en dichos hogares.  
 
En el año 2007, se registraron en el país 704 746 hogares con migración internacional. 
Éstos representan el 10,4% del total de hogares a nivel nacional y la población total que 
reside en los mismos es de 2 700 827 personas. Asimismo, el 48,4% de esta población son 
hombres y el 51,6%, mujeres. 
 

 
En este apartado, se revisará las principales características de los hogares con migración 
internacional, agrupados por aquellos que tienen al menos una mujer (esto nos indicará el 
impacto que tiene la mujer dentro de dichos hogares), frente a hogares sin presencia 
femenina (lo que nos sirve para contrastar con los anteriores). En los siguientes acápites 
se describirá estas características. 

 
a) Tipo de vivienda 

 
Los hogares con migración internacional tienen en su mayoría casa independiente. 
Esta categoría representa el 86,2% del total de hogares; luego siguen los que viven 
en departamento en edificio con el 7,6%; vivienda en quinta con el 2,5%; y otro tipo 
de vivienda con el 3,7%.   
 
Al comparar los diferentes tipos de hogares, se comprueba que aquellos que tienen 
al menos una mujer entre sus miembros viven en una casa independiente (86,7%) a 
diferencia de los  que no cuentan con mujeres (81,7%). Sin embargo, en la 
categoría de departamento en edificio, los hogares con al menos una mujer tienen 
una menor representación (7,5%) que los hogares sin presencia de mujeres (8,2%); 
lo mismo sucede con los que tienen vivienda en quinta, ya que los hogares con al 
menos una mujer registran 2,4%, mientras que aquellos sin presencia de mujeres 
registran 3,6%. En la categoría otro tipo de vivienda, los hogares con al menos una 
mujer registran 3,4% y los que no tienen, 6,5%. 
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Gráfico Nº 5.1 

PERÚ: VIVIENDAS DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, POR PRESENCIA DE 

MUJERES, SEGÚN TIPO DE VIVIENDA, 2007 

(%) 
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            Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
b) Tenencia de la vivienda 
 

En lo que respecta a la tenencia de la vivienda, los hogares con migración 
internacional tienen en su mayoría una vivienda propia y pagada; esta categoría 
representa el 69,5% del total de hogares; siguen vivienda alquilada con el 14,4%; 
propia pagada a plazos con el 4,8%; y otro tipo de tenencia con el 11,3%.   
 
La comparación entre los hogares que tienen al menos una mujer y los que no la 
tienen, indica que el primer grupo opta por una vivienda pagada (70,5%) en 
comparación del hogar sin presencia de mujeres (61,7%); sin embargo, en la 
categoría de vivienda alquilada, los hogares con al menos una mujer tienen una 
menor representación (13,8%) que los hogares sin presencia de mujeres (20,0%); 
en la categoría de vivienda propia pagada a plazos los resultados son similares, ya 
que los hogares con al menos una mujer registran 4,9%, mientras que el resto de 
hogares 4,3%.17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
17

 A nivel nacional, el porcentaje de viviendas totalmente pagadas es el 66,3%, seguido de las viviendas 
alquiladas con 15,3%, propias pagándolas a plazos con 4,6%.   
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Gráfico Nº 5.2 

PERÚ: VIVIENDAS DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, POR PRESENCIA DE 

MUJERES, SEGÚN TENENCIA DE LA VIVIENDA, 2007 

(%) 
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Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

 
c) Material de construcción de la vivienda  
 

En lo relativo al material de construcción utilizado en las viviendas, los hogares con 
migración internacional usan en su mayoría ladrillo o bloque de cemento. Esta 
categoría representa el 65,3% del total de hogares; les sigue los que utilizan adobe 
o tapia con el 23,0%; madera o quincha con 7,9%, y otro tipo de material con el 
3,8%.   
 
Cuando se comparan los hogares que tienen al menos una mujer con los que no la 
tienen, se comprueba que en el primer grupo hay un mayor porcentaje que utiliza 
ladrillo o bloque de cemento (66,2%), a diferencia de los hogares sin presencia de 
mujeres (57,9%). En la categoría de uso de adobe o tapia, sin embargo, los 
hogares con al menos una mujer tienen una menor representación (22,6%) que los 
hogares donde no hay mujeres (25,7%); lo mismo sucede con los que usan madera 
y quincha ya que los hogares con al menos una mujer registran 7,7% mientras que 
los hogares sin presencia de mujeres 9,9%18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
18

 El porcentaje de viviendas con paredes de ladrillo o bloque de cemento a nivel nacional fue de 46,7%, y el 
34,8% presenta paredes de adobe o tapia. 
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Gráfico Nº 5.3 

PERÚ: VIVIENDAS DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, POR PRESENCIA DE 

MUJERES, SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES, 2007 
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 Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 
d) Abastecimiento de agua 
 

En lo que respecta al abastecimiento de agua en las viviendas, el 72,2% de los 
hogares con migración internacional usan la red pública dentro de la vivienda; les 
sigue los que utilizan la red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio con 
el 10,2%; río, acequia y pozo con 11,4%; camión cisterna con 3,6%; vecino 1,9%, y 
otros con el 0,9%.   

 
La comparación entre los hogares que tienen al menos una mujer de los que no la 
tienen, indica que el primer grupo opta por utilizar la red pública dentro de la 
vivienda (73,1%) a comparación del hogar sin presencia de mujeres (63,3%). Sin 
embargo, en la categoría de uso de red pública fuera de la vivienda pero dentro del 
edificio y pilón los hogares con al menos una mujer tienen una menor 
representación (9,9%) que los hogares sin presencia de mujeres (12,4%); lo mismo 
sucede con los que usan río, acequia y pozo ya que los hogares con al menos una 
mujer registran 11,0%, mientras que los hogares sin presencia de mujeres 14,0%; 
en la categoría de camión cisterna, los hogares con al menos una mujer registran 
3,4% y los que no 5,5%.19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19

 El 54,8% de las viviendas a nivel nacional se abastecen de agua por red pública dentro de la vivienda, 
seguido del 8,9% que se abastece por red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación y un 3,8% 
por pilón de uso de público.  
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Gráfico Nº 5.4 

PERÚ: VIVIENDAS DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, POR PRESENCIA DE 

MUJERES, SEGÚN TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2007 

(%) 

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

e) Conexión a servicios higiénicos 
 

El 72,2% de los hogares con migración internacional tiene conectado su servicio 
higiénico a la red pública dentro de la vivienda; les sigue los que utilizan la red 
pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio con 10,2%; río, acequia y pozo 
con 11,4%; camión cisterna con 3,6%; vecino  con 1,9%, y otros con 0,9%.   
 
En el caso de los hogares que cuentan con al menos una mujer entre sus 
miembros, las cifras indican que el 73,1% cuenta con servicio higiénico conectado a 
la red pública dentro de la vivienda, cifra superior a lo presentado por los hogares 
sin presencia de mujeres (63,3%). Sin embargo, en la categoría de uso de red 
pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio, los hogares con al menos una 
mujer tienen una menor representación (6,3%) que los hogares sin presencia de 
mujeres (7,8%); lo mismo sucede con los que usan pozo ciego con 11,3% para los 
hogares con al menos una mujer y 12,9% para los hogares sin presencia de 
mujeres.20  

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
20

 El 48,0% de las viviendas a nivel nacional cuentan con conexión de desagüe por red pública dentro de su 
vivienda, seguido del 21,8% que cuenta con pozo ciego o letrina y un 6,1% cuenta con conexión por red pública 
fuera de su vivienda pero dentro de la edificación.  
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Gráfico Nº 5.5 

PERÚ: VIVIENDAS DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, POR PRESENCIA DE 

MUJERES, SEGÚN TIPO DE CONEXIÓN DE SERVICIO HIGIÉNICO, 2007 

(%) 

 
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

f) Alumbrado eléctrico en vivienda 
 

Los hogares con migración internacional usan en su mayoría alumbrado eléctrico 
por red pública con el 88,3%; los hogares que cuentan con al menos una mujer 
entre sus miembros presentan un porcentaje mayor de cobertura con 89,2%, frente 
a los hogares sin presencia de mujeres que alcanzaron el 81,3%.21 
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 El 74,1% de las viviendas a nivel nacional cuentan con alumbrado eléctrico por red pública. 
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Gráfico Nº 5.6 

PERÚ: VIVIENDAS DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, POR PRESENCIA DE 

MUJERES, SEGÚN TENENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2007 
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            Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 
 

g) Utilización de las TIC’s:  
 

En cuanto a la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC‟s), 
los hogares con migración internacional prefieren el uso de TIC‟s en el siguiente 
orden: teléfono celular, teléfono fijo, conexión a cable, ningún servicio y conexión a 
internet.  
 
El orden cambia cuando se analiza los hogares con al menos una mujer, ya que en 
primer lugar va el teléfono fijo, luego teléfono celular, conexión a cable, ningún 
servicio y conexión a internet. Este orden es distinto para los hogares sin mujeres, 
ya que en primer lugar se tiene preferencia por el teléfono celular, seguido por 
ningún servicio, teléfono fijo, conexión a cable, y conexión a internet.  

 
Cuadro Nº 5.1 

PERÚ: RANKING DE SERVICIOS DE TIC’S CON QUE CUENTA EL HOGAR CON EMIGRACIÓN 

INTERNACIONAL, POR PRESENCIA DE MUJERES, 2007 

 
            Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

Teléfono celular 1° 2° 1°

Teléfono fijo 2° 1° 3°

Conexión a cable 3° 3° 4°

Conexión a internet 5° 5° 5°

Ninguno 4° 4° 2°

Servicio Total
Hogar con al menos 

una mujer

Hogar sin presencia de 

mujeres
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En promedio, los hogares que cuentan con al menos una mujer entre sus miembros 
tienen una mejor cobertura de servicios en el hogar que aquellos sin presencia de 
mujeres. Los primeros en su mayoría cuentan con casa independiente, la cual es 
propia y totalmente pagada, principalmente de ladrillo y bloque de cemento, con 
acceso al agua potable, servicio higiénico dentro de la vivienda, alumbrado eléctrico 
por red pública y tienen preferencia por el uso de teléfono fijo. 

 
 

  

 
La población residente en los hogares con migración internacional alcanzó los 2 700 827 
personas. El 51,6% de dicha población (1 308 000 personas) son mujeres y el 48,4% 
restante (1 393 000 personas) son hombres. El porcentaje de mujeres es superior en más 
de tres puntos porcentuales a diferencia de lo que ocurre con la población a nivel nacional 
en la que el porcentaje de mujeres censadas fue de 50,3% y el de hombres de 49,7%. 

 
 

Gráfico Nº 5.7 

PERÚ: POBLACIÓN DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL  

POR SEXO, 2007 

(%) 

 

  Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
Cuando se analiza la distribución de la población por rango de edad, la gran mayoría tiene 
entre 30 y 59 años lo que representa el 33,9% del total de la población en los hogares con 
migración internacional; seguido por las personas que tienen de 15 a 29 años de edad con 
26,4%; el grupo de 0 a 14 años con el 24,6%; y el grupo de 60 a más años de edad con el 
15,2%; este orden se mantiene tanto para hombres como para mujeres. 

 
Según sexo, se observa que en el grupo de 0 a 14 años de edad, los hombres tienen 
mayor participación con 25,9% (del número total de hombres pertenecientes a hogares con 
migración internacional), mientras que las mujeres tienen el 23,3%; en el grupo de 15 a 29 
años los hombres siguen teniendo una mayor representación con 26,8%, mientras que las 
mujeres representan el 25,9%; en el grupo de 30 a 59 años de edad las mujeres, con el 
35,2%, superan al porcentaje de hombres que alcanzó 32,5%; finalmente en el grupo de 60 
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a más años las mujeres superan en representación a los hombres con 15,6% respecto al 
14,8% de la población masculina.22 
 

Gráfico Nº 5.8 

 PERÚ: POBLACIÓN DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL,  

POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2007 

(%)    

 
                   Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

La distribución de la población de hogares con migración internacional según 
departamento muestra que dicha población se encuentra concentrada en cinco 
departamentos, incluyendo a la Provincia Constitucional del Callao. Estas zonas 
concentran el 66,5% del total. Por el contrario, los cinco departamentos con menor 
población perteneciente a hogares con migración internacional representan sólo el 2,5% 
del total. 

 
Este escenario es similar cuando analizamos la distribución porcentual por sexo, ya que en 
el caso de las mujeres, el 46,8% se encuentra en el departamento de Lima; seguido por La 
Libertad (7,5%); Callao (4,8%); Ancash (3,9%), y Arequipa (3,8%). En el caso de los 
hombres se mantiene el mismo orden con los siguientes porcentajes: Lima con 46,1%; La 
Libertad con 7,5%; Callao con 4,8%; Ancash con 4,0%, y Arequipa con 3,7%.  

 
 
 
 

 
  

                                                 
22

 A nivel nacional, el 30,5% de la población censada tiene entre 0 y 14 años de edad, la población 
de 15 a 29 años de edad representa el 27,6%, la de 30 a 59 años el 32,8% y la de 60 y más años el 
9,1%.  
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Cuadro Nº 5.2 

 PERÚ: POBLACIÓN DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, POR 

 SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 

 
        Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

 
La población que forma los hogares con migración internacional puede ser analizada por el 
vínculo que tienen sus miembros con el jefe o jefa del hogar; de acuerdo a esto se 
encontró que el mayor porcentaje de la población presenta el vínculo de hijo o hija con el 
jefe o jefa del hogar (35,6%); seguido por jefe o jefa de hogar (26,1%); esposo o esposa 
(13,4%); nieto o nieta (9,0%); y otro tipo (15,9%).  

 
Cuando se comparó por sexo, se observó que en el grupo de mujeres pertenecientes a los 
hogares con migración internacional, el grupo de las hijas son las que tienen mayor 
representación (33,7%); seguido por esposas (23,4%); luego viene jefa de hogar  (18,0%); 
otras categorías (16,5%), y finalmente nietas (8,4%). 

 
En el caso de los hombres, se observó en forma similar que el grupo de hijos es el 
predominante (37,6%), seguido de los jefes de hogar (34,7%), nietos (9,7%), esposos 
(2,7%) y otros (15,3%). 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 2 700 827 100,0 1 307 814 100,0 1 393 013 100,0

Amazonas 15 164 0,6 7 556 0,6 7 608 0,5

Ancash 106 890 4,0 52 476 4,0 54 414 3,9

Apurímac 26 621 1,0 13 093 1,0 13 528 1,0

Arequipa 101 314 3,8 48 809 3,7 52 505 3,8

Ayacucho 41 334 1,5 20 136 1,5 21 198 1,5

Cajamarca 60 923 2,3 29 725 2,3 31 198 2,2

Prov. Const. del Callao 129 153 4,8 62 716 4,8 66 437 4,8

Cusco 88 899 3,3 43 453 3,3 45 446 3,3

Huancavelica 17 600 0,7 8 445 0,6 9 155 0,7

Huánuco 31 956 1,2 15 797 1,2 16 159 1,2

Ica 48 405 1,8 23 504 1,8 24 901 1,8

Junín 89 620 3,3 43 426 3,3 46 194 3,3

La Libertad 202 679 7,5 97 640 7,5 105 039 7,5

Lambayeque 87 965 3,3 41 280 3,2 46 685 3,4

Lima 1 255 456 46,5 603 016 46,1 652 440 46,8

Loreto 65 887 2,4 32 783 2,5 33 104 2,4

Madre de Dios 10 573 0,4 5 447 0,4 5 126 0,4

Moquegua 13 737 0,5 6 811 0,5 6 926 0,5

Pasco 13 824 0,5 6 884 0,5 6 940 0,5

Piura 98 275 3,6 47 777 3,7 50 498 3,6

Puno 72 386 2,7 35 903 2,7 36 483 2,6

San Martín 44 447 1,6 22 585 1,7 21 862 1,6

Tacna 29 571 1,1 14 516 1,1 15 055 1,1

Tumbes 14 335 0,5 7 200 0,6 7 135 0,5

Ucayali 33 813 1,3 16 836 1,3 16 977 1,2

Departamento
Hombre MujerTotal
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Gráfico Nº 5.9 

 PERÚ: POBLACIÓN DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL POR SEXO, 

SEGÚN PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR, 2007 

(%) 

 
1/ Incluye Otro(a) pariente, Yerno / nuera, Otro(a) no pariente, Padre / suegros. 
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

El estado civil de la población perteneciente a hogares con migración internacional muestra 
que la gran mayoría son solteros (39,8%); seguido por los casados (31,2%); convivientes 
(18,8%); viudos (5,0%); separados (4,1%); y finalmente divorciados (1,0%). 
 

Gráfico Nº 5.10 

 PERÚ: POBLACIÓN DE 12 A MÁS AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON EMIGRACIÓN 

INTERNACIONAL, SEGÚN ESTADO CIVIL, 2007 

(%) 

            
           Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

Cuando se compara el estado civil por sexo, se observa que hay más solteros que 
solteras. Los hombres solteros representan el 43,5% del total de hombres en este tipo de 
hogares, mientras que las mujeres solteras alcanzan el 36,4% del total de la población 
femenina de los hogares con migración internacional.  
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En cuando a la lengua utilizada por la población que pertenece a hogares con migración 
internacional, se puede apreciar que no existen muchas diferencias entre los resultados 
totales y los generados por sexo, así el 89,8% del grupo de mujeres habla castellano; 
seguido por el 8,3% que habla quechua; el 1,3% que habla aymará y el 0,6%, otra 
lengua.23   

 
Gráfico Nº 5.11 

 PERÚ: POBLACIÓN DE 3 A MÁS AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON EMIGRACIÓN 

 INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN LENGUA QUE APRENDIO A HABLAR, 2007 

 (%) 

 
1/ Incluye: Idioma extranjero, sordomudo, asháninka, demás lenguas nativas. 

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

 

 

  

  
La protección por un seguro de salud de la población que pertenece a un hogar con 
migración internacional muestra que un gran porcentaje no cuenta con seguro alguno. Así 
en el año 2007, el 57,7% del total de la población no contaba con ningún seguro de salud; 
mientras que la población afiliada a EsSalud representó el 22,8%; al SIS 11,2%; y a otro 
tipo de seguro 9,2%. 
 
En el análisis comparativo por sexo, prácticamente no existen diferencias con las cifras 
totales. Se resalta el 23,2% de las mujeres afiliadas a EsSalud, en comparación con los 
hombres que representaron el 22,4%. 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
23

 A nivel nacional, el porcentaje de personas de 3 y más años de edad que aprendieron a hablar español en la 
niñez fue de 84,1%, seguido del quechua con 13,0% y otras lenguas con 2,9%. 
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Gráfico Nº 5.12 

PERÚ: POBLACIÓN DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL POR SEXO, 

SEGÚN AFILIACIÓN A ALGÚN SEGURO DE SALUD, 2007 

(%) 

 
     Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

  
 

 
Dentro de las características educativas se destaca el alto grado de alfabetización de las 
personas que pertenecen a un hogar con migración internacional. Se observó que del total 
de dicha población, el 95,7% sabe leer y escribir; sin embargo, cuando se analiza este 
resultado por sexo se puede ver que los hombres tienen un 98,0% de alfabetización 
mientras que las mujeres 93,6%.24 

 
Gráfico Nº 5.13 

PERÚ: TASA DE ALFABETIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD DE 

HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL POR SEXO, 2007 

 (%) 

 
     Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

                                                 
24

 El porcentaje de personas de 15 y más años de edad que saben leer y escribir es de 92,9% a nivel nacional. 
Si se compara por sexo, los hombres alcanzaron el 96,4% y las mujeres el 89,4%. 
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En lo que respecta al nivel de estudios aprobado se encontró que el 56,1% presentaba 
algún nivel de educación escolar; seguido por el 39,0% que aprobó algún tipo de 
educación superior; mientras que el 4,9% no cuenta con nivel educativo alguno.  

 
En el caso de las mujeres, el 55,2% tiene educación escolar, el 37,7%  declara  algún nivel 
de educación superior, y el 7,1% restante no cuenta con nivel educativo.  

 
Gráfico Nº 5.14 

PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON EMIGRACIÓN 

INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN NIVEL DE  

ESTUDIOS QUE APROBÓ, 2007 

(%) 

 
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
Cuando se desagrega al detalle los niveles educativos, se observa que dentro del grupo 
que tiene educación escolar, la categoría más numerosa corresponde a los que estudiaron 
la secundaria tanto hombres como mujeres, con una participación de 40,8% y 35,3%, 
respectivamente.  
 
En lo que respecta a la educación superior, la categoría más numerosa es la superior 
universitaria completa, esto ocurre en hombres y mujeres, con una participación de 14,6% 
y 12,9%, respectivamente. 
 
En promedio, los resultados para el nivel educativo alcanzado de las mujeres que 
pertenecen a los hogares con migración internacional son ligeramente inferiores a los 
obtenidos por el de los hombres. Es decir, los hombres cuentan con un mayor nivel de 
estudios aprobado que las mujeres.   
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Cuadro Nº 5.3 

 PERÚ: POBLACIÓN DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON EMIGRACIÓN 

 INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN NIVEL  

DE ESTUDIOS QUE APROBÓ, 2007 

 

 
En cuando a los años de estudio promedio, se observó que para el año 2007 la población 
que proviene de un hogar con migración internacional tiene 10,3 años de estudio; este 
resultado demuestra de manera indirecta que en promedio la mencionada población tiene 
capacidad para estudiar toda la secundaria.25  

 
Cuando se analiza el resultado para hombres y mujeres se observa diferencias, ya que los 
hombres tienen 10,8 años de estudios promedio; mientras que las mujeres 9,9 años; estos 
resultados reflejan una diferencia de casi un año de estudio.  

 

Gráfico Nº 5.15 

PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN DE  

15 Y MÁS AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON EMIGRACIÓN  

INTERNACIONAL POR SEXO, 2007 

(%) 

 
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

Los años de estudio promedio por departamento nos indican que del total de la población 
que es parte de hogares con migración internacional, los departamentos que tienen más 

                                                 
25

 A nivel nacional, el promedio de años de estudio de la población de 15 y más años de edad fue de 9,4 años. 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 2 037 462 100,0 969 302 100,0 1 068 160 100,0

Secundaria 772 862 37,9 395 840 40,8 377 022 35,3

Primaria 370 145 18,2 157 652 16,3 212 493 19,9

Superior Univ. completa 279 238 13,7 141 975 14,6 137 263 12,9

Superior No Univ. completa 196 636 9,7 85 092 8,8 111 544 10,4

Superior Univ. incompleta 162 794 8,0 87 782 9,1 75 012 7,0

Superior No Univ. incompleta 156 718 7,7 77 935 8,0 78 783 7,4

Sin Nivel 97 053 4,8 22 145 2,3 74 908 7,0

Educación Inicial 2 016 0,1 881 0,1 1 135 0,1

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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años de estudio promedio son: Arequipa, Callao y Lima con 11,2 años de estudio promedio 
cada uno, seguido por Ica con 10,6 y Tacna con 10,5. Los departamentos con menos años 
de estudio promedio son: Apurímac con 8,0 años de estudio promedio; seguido por 
Ayacucho con 7,9; Amazonas con 7,6; Cajamarca con 7,5,  y Huancavelica con 7,1.  
 

Cuadro Nº 5.4 

 PERÚ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 15 A MÁS 

 AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON EMIGRACIÓN INTERNACIONAL,  

POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 

 (%) 

 
 

Cuando se compara los años de estudio promedio por sexo y departamento, se observa 
que los departamentos en los que las mujeres, que pertenecen a los hogares con 
migración internacional, tienen más años de estudio promedio son: Callao con 10,9 años; 
seguido por Lima y Arequipa ambos con 10,8; Ica con 10,4, y Moquegua con 10,0 años de 
estudio promedio. Por otro lado, los departamentos con menos años de estudio promedio 
son: Amazonas con 7,0 años; seguido por Apurímac, Ayacucho y Cajamarca cada uno con 
6,9, y Huancavelica con 6,0 años de estudio promedio. 

 
En el caso de los hombres, los departamentos que tienen más años de estudio promedio 
son: Arequipa con 11,7 años; seguido por Lima y Callao ambos con 11,5; Tacna con 11,1, y 

Departamento Total Hombre Mujer

Total 10,3 10,8 9,9

Amazonas 7,6 8,3 7,0

Ancash 9,3 9,9 8,8

Apurímac 8,0 9,1 6,9

Arequipa 11,2 11,7 10,8

Ayacucho 7,9 8,9 6,9

Cajamarca 7,5 8,2 6,9

Prov. Const. del Callao 11,2 11,5 10,9

Cusco 9,4 10,1 8,8

Huancavelica 7,1 8,3 6,0

Huánuco 8,8 9,4 8,3

Ica 10,6 10,9 10,4

Junín 9,8 10,5 9,2

La Libertad 9,9 10,3 9,6

Lambayeque 9,9 10,3 9,5

Lima 11,2 11,5 10,8

Loreto 9,0 9,4 8,5

Madre de Dios 10,2 10,7 9,6

Moquegua 10,5 10,9 10,0

Pasco 9,2 9,8 8,6

Piura 8,9 9,3 8,6

Puno 8,3 9,4 7,3

San Martín 8,3 8,7 7,8

Tacna 10,5 11,1 9,9

Tumbes 9,2 9,4 9,0

Ucayali 9,3 9,6 8,9

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda.
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Moquegua con 10,9 años de estudio promedio, mientras que los departamentos con menos 
años de estudio promedio son: Ayacucho con 8,9 años; seguido por San Martín con 8,7; 
Amazonas y Huancavelica ambos con 8,3, y Cajamarca con 8,2 años de estudio promedio.  

 

  
En el año 2007, se registraron 2 089 000 personas mayores de 14 años, que pertenecen a 
hogares con migración internacional, las cuales conforman el total de la Población en Edad 
de Trabajar (PET); este grupo está compuesto por la Población Económicamente Activa 
(PEA) y la Población Económicamente No Activa (No PEA).  
 
Los resultados muestran que del total de la PET, el 52,1% pertenece a la PEA (significa 
que tiene empleo o está en búsqueda de uno), mientras que el 47,9% pertenece a la No 
PEA (no tiene ni busca empleo).  
 
Cuando se compara por sexo, la PEA masculina (66,1%) es superior a la femenina 
(39,4%), mientras que la No PEA masculina alcanzó el 33,9%, porcentaje inferior a la 
femenina que fue de 60,6%. Estas cifras indican que los hombres se dedican a tener un 
empleo o buscar uno en mayor número que las mujeres. 
 
La estructura de la PEA para todas las personas que pertenecen a un hogar con migración 
internacional es de 95,6% ocupados y 4,4% desocupados. Esta estructura es similar tanto 
para hombres como para mujeres, así en el caso de los hombres los ocupados 
representan el 95,5% y los desocupados el 4,5%, mientras que para el grupo de las 
mujeres las ocupadas representan el 95,8% y las desocupadas el 4,2%.  

 
Cuadro Nº 5.5 

 PERÚ: POBLACIÓN DE 14 AÑOS Y MÁS AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON 

 EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2007 

 
 
 
El análisis de la actividad no laboral del jefe o jefa de hogar que pertenece a la No PEA 
permite intuir por qué este grupo de personas no tiene ni busca empleo en la economía. 
Así se observa que el 57,7% de jefes o jefas de hogar se dedican al cuidado de su hogar; 
el 25,0% vive de su pensión de jubilación; el 8,9% corresponde a la categoría otros (incluye 
personas que estuvieron de viaje, en servicio militar, con discapacidad, etc.). 

 
 

 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total PET 2 089 457 100,0 995 419 100,0 1 094 038 100,0

PEA 1 088 510 52,1 657 935 66,1 430 575 39,4

Ocupado 1 041 060 95,6 628 380 95,5 412 680 95,8

Desocupado 47 450 4,4 29 555 4,5 17 895 4,2

No PEA 1 000 947 47,9 337 484 33,9 663 463 60,6

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Condición de 

actividad

Total Hombre Mujer



 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)    101 
 

Cuadro Nº 5.6 

 PERÚ: JEFE DE HOGAR ECONÓMICAMENTE INACTIVO DE HOGARES CON 

 EMIGRACIÓN  INTERNACIONAL, POR SEXO, SEGÚN ACTIVIDAD,  2007 

Total 100,0 100,0 100,0

Al cuidado de su hogar 57,7 39,0 74,6

Estudiando y no trabajo 4,2 4,5 4,0

Viviendo de su pensión o jubilación 25,0 39,0 12,4

Viviendo de sus rentas 4,2 5,4 3,1

Otro 1/ 8,9 12,1 6,0

Actividad no laboral 
Total Hombre Mujer

%

 
1/ Incluye personas que estuvieron de viaje, en servicio militar, con discapacidad, etc. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

Cuando comparamos por sexo, se observa que el 74,6% de las jefas de hogar que 
pertenecen a la No PEA se dedican exclusivamente al cuidado del hogar, les sigue las que 
viven de su pensión o jubilación con el 12,4%; las que sólo estudian con el 4,0%, y las que 
viven de sus rentas con el 3,1%. 
 
En el caso de los jefes de hogar es distinto porque los que se dedican al cuidado del hogar 
representaron el 39,0%; igual al porcentaje que tienen los que viven de su pensión o 
jubilación; los que viven de sus rentas con 5,4%; y los que exclusivamente estudian con 
4,5%.  

 
En 2007, se registró 1 041 000 personas ocupadas que pertenecen a un hogar con 
migración internacional; de este grupo seis actividades concentran el 68% del total de 
personas ocupadas. Se tiene así que el sector comercio representa el 21,5% del total; 
seguido por agricultura y pesca con 12,1%; manufactura con 9,8%; transporte y 
comunicaciones con 9,3%; actividades inmobiliarias y de alquileres con 8,4%, y enseñanza 
con 6,7%. 
 
El análisis por sexo indica que para el caso de las mujeres las seis principales actividades 
representan el 70% del total de mujeres ocupadas que pertenecen a un hogar con 
migración internacional; estas actividades son: comercio con 26,2%; enseñanza con 
10,3%; servicio doméstico con 9,3%; hoteles y restaurantes con 8,7%; manufactura con 
7,9%,  y actividades inmobiliarias y alquileres con 7,3%.  
 
En el caso de los hombres, las principales seis actividades donde se encuentran ocupados 
el 76% del total de los hombres que pertenecen a un hogar con migración internacional 
son: comercio con 18,5%; agricultura y pesca 15,5%; transporte y comunicaciones 13,5%; 
manufactura 11,0%; actividades inmobiliarias y alquileres 9,1%, y construcción con 8,6%.   
 
Se aprecia que la ocupación de las mujeres está más orientada a los servicios ya que el 
58% de su ocupación va para estas actividades, mientras que para los hombres ésta 
representa el 45%.  
 

 
 

 

Cuadro Nº 5.7 
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PERÚ: POBLACIÓN OCUPADA DE 14 A MÁS AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON 

EMIGRACIÓN INTERNACIONAL POR SEXO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007 

 
 

La ocupación por tamaño de empresa nos muestra con claridad que la población que 
pertenece a un hogar con migración internacional trabaja principalmente en empresas 
pequeñas, ya que el 63,3% trabaja en empresas de 1 a 5 personas; el 10,2% en empresas 
de 6 a 10 personas; el 10,6% en empresas de 11 a 50 personas; y el 16,0% en empresas 
de 51 a más personas.  
 
Los resultados por sexo, indican que las mujeres trabajan más en empresas de 1 a 5 
personas (64,9%); en empresas de 6 a 10 personas (9,1%); en aquellas  de 11 a 50 
personas (10,5%), y en empresas de 51 a más personas (15,5%). 
 
En el caso de los hombres, éstos se encuentran ocupados en empresas de 1 a 5 personas 
(62,2%), en las que tienen de 6 a 10 personas (11,0%), en empresas de 11 a 50 personas 
(10,6%) y en aquellas de 51 a más personas (16,3%).  

 
Gráfico Nº 5.16 

PERÚ: POBLACIÓN OCUPADA DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON 

 EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2007 

(%) 

 
               Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 1 041 060 100,0 628 380 100,0 412 680 100,0

Comercio 224 317 21,5 116011 18,5 108306 26,2

Agricultura y pesca 126 393 12,1 97655 15,5 28738 7,0

Manufactura 101 582 9,8 68878 11,0 32704 7,9

Transp., almac. y comunicaciones 96 888 9,3 84531 13,5 12357 3,0

Actividades Inmobiliarias, y alquileres 87 385 8,4 57446 9,1 29939 7,3

Enseñanza 69 498 6,7 26875 4,3 42623 10,3

Construcción 56 449 5,4 54008 8,6 2441 0,6

Hoteles y restaurantes 55 195 5,3 19182 3,1 36013 8,7

Servicios comunales sociales y personales 45 318 4,4 24850 4,0 20468 5,0

Hogares privados servicios domésticos 40 776 3,9 2425 0,4 38351 9,3

Administración pública 35 612 3,4 24201 3,9 11411 2,8

Salud 31 642 3,0 10875 1,7 20767 5,0

Intermediación financiera 11 172 1,1 5961 0,9 5211 1,3

Minas y canteras 7 693 0,7 6945 1,1 748 0,2

Suministro electricidad, gas y agua 2 688 0,3 2287 0,4 401 0,1

Otras actividades 48 452 4,7 26250 4,2 22202 5,4

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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La población ocupada según categoría de ocupación muestra que del total de personas 
ocupadas de 14 y más años de edad, que pertenecen a un hogar con migración 
internacional, el 37,4% es trabajador independiente; seguido por el 37,1% que es 
empleado; el 14,8% es obrero; el 4,2% es trabajador familiar no remunerado; el 3,9% es 
trabajador del hogar; y un 2,5% es empleador o patrono.  
 
Cuando se compara por sexo, el 32,9% de las mujeres trabaja como independiente, 
mientras que en el caso de los hombres es el 40,4%; el 43,4% de las mujeres trabaja como 
empleada frente al 32,9% de los hombres; el 6,4% de las mujeres trabaja como obrera  a 
diferencia del 20,3% de los hombres en este rubro; el 6,0% es trabajadora familiar no 
remunerada y en los hombres es del 3,1%; el 9,3% es trabajadora del hogar a diferencia 
de lo que ocurre en el caso masculino con sólo 0,4%. Finalmente, el 2,0% de las mujeres 
declara ser empleador o patrono en comparación al 2,9% de los hombres.  
 

  Gráfico Nº 5.17 

PERÚ: POBLACIÓN OCUPADA DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD DE HOGARES CON 

EMIGRACIÓN INTERNACIONAL, SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, 2007 

(%) 

 
               Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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