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I . INTRODUCCIÓN 

UNO DE LOS CAMBIOS más profundos experimentado por la sociedad pe
ruana en los años posteriores a la segunda guerra mundial, ha sido el 
de la migración interna masiva, mayormente de la Sierra a la Costa y 
en especial a Lima, pero también de la Sierra a la Selva y de ésta a Lima 
(Centro de Estudios de Población y Desarrollo, 1972: 163; Oficina Na
cional de Estadística y Censos, 1972: 9 0 ) } 

Los estudios del proceso migratorio en el Perú (véase, por ejemplo, 
el recuento que hacen Alers y Appelbaum, 1968) son mayormente antro
pológicos. Algunos de ellos se han basado en el análisis de los datos de 
los censos (véase, por ejemplo, Martínez, 1968) y otros en información 
proveniente de encuestas (véase Valdivia Ponce, 1970 ) . Sin embargo, hay 
mucho campo para estudios que permifan examinar variables del proceso 
de migración usando instrumentos de análisis más sofisticados que los que 
se han considerado hasta ahora. 

El presente trabajo intenta analizar el impacto del proceso de migra
ción en las actitudes y valores, la adaptación psicológica y la movilidad 
ocupacional y social de los trabajadores en el sector comercial de Lima. 
Se sabe que la industria y el comercio de Lima ocupan una elevada pro
porción de trabajadores nacidos o criados fuera de Lima. También se 
sabe que hay diferencias culturales muy importantes entre Lima y el 
resto del Perú, especialmente en relación con la Sierra y la Selva. Pero 
se conoce muy poco acerca de la influencia de estas diferencias cultu
rales en las actitudes y el comportamiento en los centros de trabajo. 
¿Muestran actitudes y valores diferentes los trabajadores nacidos o so
cializados o ambas cosas fuera de Lima o quienes han vivido la mayor 
parte de su vida fuera de Lima, de las que muestran los trabajadores 

1 Los autores agradecen al Prof. Hugo Serrano por su valiosa ayuda en la su
pervisión de la encuesta, y al Dr. Fred Zappert y a la Oficina de Informática del 
Ministerio de Economía y Finanzas por su ayuda en el procesamiento de datos. 
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nacidos o criados en Lima o aquellos que han vivido la mayor parte de 
su vida en esa ciudad?; ¿los trabajadores inmigrantes muestran mayor 
incidencia de problemas psicológicos, debido a las dificultades encontra
das para su adaptación a la ciudad, en relación con los trabajadores na
tivos; o muestran menos problemas, debido a su menor exposición a las 
presiones psicológicas del ambiente urbano?; ¿experimentan los trabaja
dores inmigrantes un proceso de movilidad social ascendente, o simple
mente reemplazan a los trabajadores urbanos en los cuadros más bajos 
de la estructura económico-social de la ciudad? Si existen diferencias en
tre los trabajadores nativos y los trabajadores inmigrantes ¿se deben éstas 
a las diferencias culturales entre la ciudad y el campo; o a las diferen
cias entre las diversas áreas ecológico-culturales del país; o simplemente 
se deben a las diferencias de exposición al ambiente metropolitano de 
Lima? 

El presente análisis se basa en una encuesta llevada a cabo en 1972 
en tres empresas comerciales de Lima Metropolitana. Cada empresa cons
ta de más de una tienda, de tal manera que el total de unidades organi-
zacionales (tiendas y almacenes) incluidas en la encuesta, es de 22. La 
muestra de trabajadores fue estratificada por división organizacional y 
por nivel jerárquico. El cuestionario se aplicó a un total de 792 trabaja
dores: 63% hombres y 37% mujeres; 46% nacieron en Lima o Callao 
y 54% nacieron fuera de estas ciudades. 

I I . VARIABLES INDEPENDIENTES 

A l utilizar como guía las categorías desarrolladas por Browning y 
Feindt (1968) en su análisis de la migración interna en México, se con
feccionó un continuo de exposición al ambiente urbano. Este continuo 
consta de las siguientes cinco categorías: 

1) nativos nacidos en Lima-Callao; 
2) nativos por adopción (nacidos fuera de la ciudad pero cuyos años 

de formación transcurrieron en ella); 
3) migrantes con un período largo de exposición (no nacidos en la 

ciudad); 
4) migrantes con un período intermedio de exposición (no nacidos 

ni formados en la ciudad pero que han vivido en ella de 10 a 
9 años); y 

5) migrantes con un período corto de exposición (no nacidos ni for
mados en la ciudad, y con menos de 10 años de residencia en ella). 

Este continuo resume la información de varios elementos del proceso 
de migración; así pues, nos parece conveniente analizar también otras 
variables independientes tales como: 1) lugar de nacimiento; 2) lugar de 
socialización; 3) lugar donde pasó la mayor parte de su vida. Cada una 
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de estas variables se considera en términos de dos dimensiones: 1) di
mensión rural-urbana con las categorías Lima-Callao, capital de departa
mento, capital de provincia y distrito, pueblo o campo; 2) dimensión 
ecológico-cultural con las categorías Lima-Callao, Costa fuera de Lima, 
Selva y Sierra. Se podría objetar que el uso de capitales de departa
mentos, de provincias o de distritos constituye sólo una medida aproxi
mada de su tamaño y grado de urbanización, pero, en general, éstas 
forman un continuo y, dadas las limitaciones de un cuestionario y la 
falta de cifras exactas y actualizadas, no ha quedado otra alternativa que 
la de recurrir a esta referencia. La dimensión ecológico-cultural se cons
truyó con base en el grado de similitud cultural con Lima-Callao. Se 
calificó la Selva como más parecida a Lima-Callao que la Sierra, porque 
los migrantes de la Selva a Lima son mestizos casi en su totalidad —no 
provenientes de tribus nativas— y porque otros estudios (por ejemplo, 
Valdivia Ponce, 1970) indican que este orden es el apropiado. 

I I I . VARIABLES DEPENDIENTES 

Se ha considerado conveniente analizar tres grupos de variables de
pendientes. El primero comprende las actitudes y orientaciones de los 
trabajadores encuestados. Por eso se ha establecido una escala de opti
mismo y subescalas de optimismo en comparación con el pasado, optimis
mo acerca del futuro, optimismo acerca del país y optimismo acerca de 
la situación personal del entrevistado. También hemos establecido una 
escala general de fatalismo y subescalas de fatalismo acerca de la utili
dad de trabajar duro, fatalismo acerca del valor de una buena prepara
ción personal, fatalismo acerca de la suerte y fatalismo acerca de "vara". 
La confianza se ha medido mediante una escala breve y otra mayor y 
más completa. Se ha considerado la alienación en forma general y tam
bién utilizando subescalas que miden la alienación del puesto, la aliena
ción de la empresa y la alienación del grupo de trabajo. Además de estas 
actitudes importantes se han tomado en cuenta algunas orientaciones ge
nerales tales como la orientación en el tiempo (sea hacia el pasado o ha
cia el futuro); el grado de autoritarismo del individuo (una caracterís
tica de su personalidad) y su preferencia por el valor de independencia 
frente al conformismo. Finalmente, se ha establecido una escala para me
dir la solidaridad del grupo en que trabajaba el entrevistado.2 

2 E l optimismo en comparación con el pasado se midió por una escala que 
comprende los siguientes ítems: si en los últimos cinco años los ricos se han hecho 
más ricos y los pobres más pobres; si la situación general del país ha mejorado 
o empeorado en los últimos cinco años; si la situación personal del entrevistado 
ha mejorado o empeorado en los últimos cinco años; y, en general, cómo compara 
el presente con el pasado. E l optimismo acerca del futuro se midió por una escala 
que incluye los siguientes ítems: si la situación del país mejorará o empeorará en 
los próximos cinco años; si la situación personal del entrevistado mejorará o 
empeorará en los próximos cinco años; si el ingreso del entrevistado aumentará o 
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El segundo grupo de variables dependientes comprende: satisfacción 
con las aspiraciones alcanzadas; nivel de las aspiraciones para el futuro, 
expresadas por medio de los hijos; satisfacción general respecto al tra-

disminuirá en los próximos cinco años; y, en general, cómo compara el presente 
con el futuro. Se midió el optimismo acerca del país por medio de una escala que 
comprende los siguientes ítems: si los ricos se habían hecho más ricos y los pobres 
más pobres en los últimos cinco años; si la situación general del país ha mejo
rado o empeorado en los últimos cinco años; y si la situación general del país 
mejorará o empeorará en los próximos cinco años. E l optimismo del entrevistado 
acerca de su situación personal se calculó por una escala que incluye los siguien
tes ítems: si la situación personal del entrevistado ha mejorado o empeorado en 
los últimos cinco años; si su situación personal mejorará o empeorará en los 
próximos cinco años; comparación del presente con el pasado; y comparación del 
presente con el futuro. Finalmente, se desarrolló una escala total de optimismo 
de los siguientes índices: si los ricos se habían hecho más ricos y los pobres más 
pobres; la situación general del país en comparación con el pasado y con el fu
turo; la situación personal del entrevistado en comparación con el pasado y con 
el futuro; la predicción del entrevistado acerca de sus futuros ingresos; y el 
presente comparado con el pasado y con el futuro. 

E l fatalismo acerca de la utilidad de trabajar duro se midió por una escala 
que responde a las siguientes preguntas: 

Para progresar en la vida, ¿es más importante tener buena suerte que ser tra
bajador?; para progresar en la vida, ¿es más importante tener "vara" o influencia 
que ser trabajador? Se midió el fatalismo en contraste con la preparación personal, 
mediante una escala que comprende los dos siguientes índices: para triunfar en 
la vida, ¿es más importante tener preparación personal que "vara" o influencia?; 
el éxito en la vida ¿depende más de la suerte que de la preparación personal? 
Se calcularon dos escalas más empleando diferentes combinaciones de los siguen-
tes cuatro planteamientos: fatalismo en términos de suerte, utilizando las pregun
tas que contrastan la suerte con el trabajo duro y con la preparación personal, 
y fatalismo en términos de "vara" o influencia, empleando las preguntas que con
trastan la influencia con el trabajo duro y con la preparación personal. Finalmente, 
se estableció una escala total de fatalismo incluyendo los cuatro índices ya men
cionados más las siguientes preguntas: ¿puede cambiar su propio destino?; ¿algu
nos han nacido para mandar y otros para obedecer?; ¿es mejor disfrutar lo que 
hoy nos brinda la vida que esperar el futuro? 

Se desarrollaron dos escalas para medir la confianza. La escala más completa 
comprende lo siguiente: ¿hoy en día no se sabe en quién confiar?; si uno no se 
cuida a sí mismo, ¿la gente se aprovechará?; ¿puede confiar en la mayoría de la 
gente?; si usted fracasa, ¿a nadie le importará?; cuando uno se encuentra en 
dificultades, ¿la gente acude espontáneamente a ayudarlo?; ¿no conviene que los 
compañeros de labor se enteren de todo lo que uno sabe acerca del trabajo por
que pueden aprovecharse?; ¿cree que hoy se puede confiar mucho, regularmente 
o no se puede confiar en: parientes, amigos, vecinos, y el resto de la gente? Ade
más se calculó una versión más breve de la escala empleando los cuatro índices 
de la última pregunta de la escala general. 

Se estableció una escala total y tres subescalas de alienación. La alienación del 
puesto incluye mediciones del aburrimiento, de la sensación del tiempo, de las 
oportunidades para aprender cosas nuevas, del futuro que deparará el puesto y de 
las oportunidades para usar las habilidades en el trabajo. La alienación del grupo 
de trabajo se estableció midiendo el grado de amistad con los compañeros de 
trabajo y su voluntad de ayudar en caso de una desgracia; y la alienación a la 
empresa, midiendo su percepción respecto a la preocupación de dicha empresa por 
cada trabajador, si la empresa trata igualmente a los trabajadores en idénticas 
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bajo y la empresa; el deseo de mejorar; la movilidad social intergenera
cional y la movilidad ocupacional.3 

El tercer grupo de variables dependientes se refiere a dos medidas de 
la adaptación psicológica del individuo. Se incluyeron en el cuestionario 

circunstancias y por la percepción que el trabajador tiene acerca de su habilidad 
para influir en las condiciones de su trabajo. La escala total de alienación incluye 
todos estos índices más los de satisfacción con el puesto, tratamiento recibido de 
los funcionarios públicos y percepción de la situación general por la mayoría de 
la gente. 

Se calculó una escala de la orientación temporal del entrevistado con base en 
las siguientes indicaciones: si es más importante el pasado, el presente o el fu
turo; si todo tiempo pasado fue mejor; el presente comparado con el pasado; el 
presente comparado con el futuro; si es mejor aprovechar lo que nos brinda hoy 
la vida que esperar el futuro; y definición del entrevistado respecto al "futuro" 

Se han usado los siguientes índices para establecer una escala estimando el 
valor que se da a la independencia versus el conformismo: la habilidad percibida 
para controlar el destino, si algunos nacen para mandar y otros para obedecer, 
si se quiere más o menos control ejercido por el supervisor y los alcances del 
control deseado. 

Se determinó el grado de autoritarismo del entrevistado combinando las res
puestas a una pregunta sobre el grado de control del jefe y a otra sobre el grado 
de control deseado. Se calificaron como autoritarios aquellos que estaban expe
rimentando mucho control y que deseaban igual o más control; y como antiauto
ritarios aquellos que estaban experimentando poco control y que deseaban igual 
grado de control o menos. 

Se midió la solidaridad del grupo de trabajo por una escala compuesta de 
los siguientes índices: si trabajando más uno será objeto de envidia o admira
ción; si trabajar más se considerará positivo o negativo para el grupo; si trabajar 
más deparará simpatía o antipatía; si trabajando más el grupo le ayudaría o le 
obstaculizaría; satisfacción con los compañeros de trabajo; amistad de los com
pañeros de trabajo; si los compañeros de trabajo se llevan bien; la ayuda mutua 
de los compañeros de trabajo; si está dispuesto a cambiar de grupo; y la compa
ración de su grupo con otros en la empresa. 

3 Se estableció una escala midiendo las aspiraciones alcanzadas a partir de la 
satisfacción con el logro alcanzado en el trabajo; de la satisfacción de los padres 
por los logros de uno en su trabajo; y de la comparación del éxito de uno con 
el logrado por los parientes y amigos. Las aspiraciones para el futuro se midieron 
mediante preguntas sobre el prestigio de la ocupación preferida para su hijo y para 
su hija. Se midió la satisfacción en el trabajo por una escala de tres ítems: satis
facción con los ingresos; satisfacción con los compañeros de trabajo; y si le gusta 
su trabajo. 

Se estimó el deseo de mejorar del entrevistado mediante una escala que com
bina dos planteamientos: si resulta o no trabajar hasta agotarse pues nadie se lo 
reconoce a uno, y si se iría de su puesto actual sin vacilar, o sólo después de 
pensarlo mucho, o no se iría si tuviera una oportunidad de mejorar su nivel de 
vida en otra empresa. 

Se calculó la movilidad social intergeneracional juntando en una escala la clase 
social del entrevistado comparada con la de su padre; de su educación compa
rada con la de su padre y de su educación comparada con la de su madre. La 
movilidad ocupacional se midió combinando en una escala la medida del tiempo 
trabajando en la empresa, número de empleos fuera de la empresa en los últimos 
cinco años, tiempo trabajando en el puesto y número de puestos dentro de la 
empresa. 
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I V . METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Hay varios estudios (Martínez, 1968; 1972; Bértoli y Portocarrero, 
1968; y Muñoz y de Oliveira, 1972; por ejemplo) que demuestran las 
diferencias entre la población migrante y la población nativa o no mi
grante, en términos de sexo, edad y estado marital. Valdivia, Ponce (1970) 
ha demostrado que la clase social es una variable importante que distin
gue nativos e inmigrantes; y otros estudios nuestros (Scurrah y Montal-
vo, 1975a; 1975b) indican la influencia de esta variable en variables de
pendientes tales como las actitudes y orientaciones y las medidas de adap
tación psicológica. Pensamos también que las diferentes unidades organi-
zacionales donde trabajaban los encuestados y su grupo étnico, podrían 
ser factores fluyentes. Por eso y porque queríamos concentrarnos en el 
análisis de la influencia del proceso de inmigración a la ciudad en las 
variables dependientes, decidimos operar en todos los análisis hechos, 
con base en el control de los efectos de las variables arriba mencionadas. 

El procedimiento utilizado en el estudio fue el del análisis de regre
sión. Se pueden controlar los efectos de terceras variables si se utilizan 
tabulaciones cruzadas, pero cuando se trata de controlar más de dos 
variables, la presentación de cuadros se hace demasiado complicada. El 
mismo resultado puede lograrse por medio de un análisis de regresión en 
el cual se incluyen las variables controladas con la variable o variables 
independientes, si se mide por medio de la estadística beta (coeficiente 
de regresión parcial o estandarizada), la contribución independiente de 
cada variable independiente o de control o la explicación de la variante 
en la variable dependiente. De esta manera se puede medir la influencia 

4 La escala empleada buscaba evidencia de los siguientes síntomas psicosomá-
ticos: salud en general, incomodidad física, problemas estomacales, cansancio, di
ficultad en reconciliar el sueño, sabor amargo en la boca, pesadillas, sudores fríos, 
dolores de cabeza, falta de apetito, dolores en el cuerpo, temblor de manos y 
debilidad general. 

cuatro de las cinco medidas empleadas por Srole (Roberts y Rokeach, 
1956) para medir la anomia. De éstas, tres formaron una escala confor
mada de la siguiente manera: si es mejor aprovechar lo que nos brinda 
la vida o esperar el futuro; acuerdo o desacuerdo con la declaración de 
que uno no sabe en quién confiar; y su opinión general acerca de la ma
yoría de la gente. Se midió el stress mental empleando una escala desarro
llada por Leighton y utilizada con éxito en Canadá (Leighton, 1959; 
Hughs, et al, 1960; y Leighton, et al, 1963a) y en Nigeria (Leighton, 
et ai., 1963b), Una versión reducida se usó con éxito en Puerto Rico 
(Rogler y Hollingshead, 1965), y en el Perú (Kellert, et al, 1967). La 
versión original también se ha empleado con éxito en el Perú (Valdivia 
Ponce, 1970; 1972). La escala utilizada en el presente estudio es la uti
lizada por Kellert y sus asociados, con algunas pequeñas modificaciones.4 



250 DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA I X : 2, 1975 

de la variable independiente en el comportamiento de la variable depen
diente controlada por las influencias de otras variables. Estas ventajas nos 
condujeron al empleo del mencionado tipo de análisis. 

Por tradición se ha considerado que el análisis de regresión puede 
emplearse solamente para el análisis de aquellos datos que reúnen las ca
racterísticas estrictas de una distribución normal y la cardinalidad. Sin 
embargo, en los últimos años, varios estudios metodológicos (Boyle, 
1966; 1970; Labonitz, 1970) indican que se pueden relajar estos reque
rimientos, especialmente el que se refiere a la cardinalidad, sin distorsio
nar los resultados obtenidos. 

V. RESULTADOS 

1. Migración interna y actitudes y orientaciones 

Primero se examina la relación entre la experiencia migratoria y las 
actitudes y orientaciones de los trabajadores encuestados. En el cuadro 1 
se presentan estas relaciones en cuanto a los ambientes urbanos y rurales. 
Cuando consideramos el lugar de nacimiento, encontramos que los traba
jadores nacidos en un ambiente urbano son menos fatalistas, en general 
son más confiados y laboran en grupos de trabajo que se caracterizan 
por su alto grado de solidaridad. En cuanto al lugar de socialización 
(hasta los 15 años) el patrón resulta muy parecido, salvo que los tra
bajadores socializados en un ambiente urbano son también menos fata
listas en cuanto a la utilidad de trabajar más y también con respecto 
a la suerte. 

El lugar donde la persona pasó la mayor parte de su vida no está 
relacionado de la misma manera en sus actitudes y orientaciones. Mien
tras que quienes han pasado la mayor parte de su vida en un ambiente 
urbano son menos fatalistas con respecto al valor de trabajar más, lo son 
más en cuanto a la utilidad de tener una buena preparación personal. No 
hay diferencia entre quienes han pasado dicho período en un ambiente 
rural en cuanto a su nivel de confianza, pero sí en términos de solida
ridad de su grupo de trabajo, tal como ocurre con las variables anterio
res. Los trabajadores que han pasado la mayor parte de su vida en un 
ambiente urbano valoran más el conformismo y menos la independencia 
que quienes han pasado la mayor parte de su vida en un ambiente rural. 

Se han resumido las influencias del lugar de nacimiento, del lugar 
de socialización y del lugar donde se pasó la mayor parte de su vida, en 
una escala total que refleja la influencia del ambiente rural versus el 
ambiente urbano. Los resultados nos indican que, en contraste con el 
ambiente rural, el ambiente urbano se asocia con menos fatalismo res
pecto al valor de trabajar y a la influencia de la suerte; con más con
fianza; y con más solidaridad entre los compañeros de trabajo. Vale la 
pena enfatizar que no hay diferencia significativa entre los dos ambientes 
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Cuadro 1 

R E L A C I Ó N E N T R E LOS A M B I E N T E S URBANOS Y R U R A L E S Y LAS A C T I T U D E S 
Y O R I E N T A C I O N E S D E TRABAJADORES D E E M P R E S A S 

C O M E R C I A L E S P E R U A N A S A 

Aotitudes y orientaciones Lugar de 
nacimiento 

Lugar de so
cialización 

Lugar donde pa
só l a mayor par 
te de l a vida 

Escala total 
rural-urbano 

Optimismo - escala total 
Optimismo en comparación con 
el pasado 

Optimismo acerca del futuro 
Optimismo aceroa del país 
Optimismo acerca de su situación 
personal 

0.001 

0.007 
-0.019 
0.026 

-0.029 

-0.023 
-0.012 
-0.026 
-0.010 

-0.027 

0.007 
0.027 
-0.029 
-0.037 

0.054 

-0.008 
0.010 
-0.034 
-0.006 

-0.006 

Fatalismo - escala total 
Fatalismo aoeroa de l a utilidad 
. de trabajar 
Fatalismo aoeroa de l a preparación 
personal 

Fatalismo acerca de l a suerte 

0.066^ 

0.057 

0.006 
0.042 

0.067^ 

0 .094^ 

-0.005b/ 0.075^ 

-0.017 

0 .071^ 

-0 .057^ 
0.021 

0.050 

0.090^ 

0 .059 S / 

Confianza - escala breve 
Confianza - esoala larga 

o . o o 9 v 

0.11V2/ 

-0 .014 W 

0.096^ 
-0.004 
0.004 

0.001, , 
0 .096^ 

Alienación - escala total 
Alienación del puesto 
Alienación de l a empresa 
Alienación del grupo de trabajo 

0.041 
0.034 
0.015 
0.043 

-0.006 
0.005 
-0.028 
0.021 

0.020 
0.047 
0.018 
0.042 

0.029 
0.037 
0.006 
0*046 

Solidaridad del grupo de trabajo 
Independencia versua conformismo 
Autoritarismo 
Orientación temporal 

0.108^ 
0.037 
0.039 
-0.020 

0 .070^ 
-0.005 
-0.028 
-0.049 

0.111*/ 
-0.090 
-0.031 
0.011 

0.116^ 
-0.018 
-0.004 
-0.026 

a Las cifras representan coeficientes de regresión estandarizados. Cada variable 
independiente ha sido controlada por los efectos de la empresa donde trabaja 
el entrevistado, su sexo, su edad, su estado civil, su grupo étnico y su clase 
social. 

b p < 0.01. 
c p < 0.05. 

en cuanto a optimismo, alienación, valoración de independencia versus 
conformidad, autoritarismo y orientación temporal. 

Otra manera de examinar el contraste cultural asociado con el pro
ceso migratorio, es la de utilizar como variable el área de origen, em
pleando como polos opuestos Lima-Callao por un lado y la Sierra por 
el otro. El cuadro 2 indica que los trabajadores nacidos en Lima Metro
politana son menos optimistas en general y específicamente acerca del 
futuro y de su situación personal pero que en ninguna otra variable hay 
una diferencia estadísticamente significativa. Cuando analizamos la va
riable ecológico-cultural por medio del lugar de socialización, resulta asi
mismo que los trabajadores socializados en Lima-Callao son menos opti
mistas acerca del futuro y de su situación personal, mientras que los so
cializados en la Sierra son más optimistas. Sin embargo, los trabajadores 
socializados en Lima-Callao son menos fatalistas acerca de la necesidad 
de trabajar y más confiados que los trabajadores socializados en la Sierra. 
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No hay diferencia alguna, en términos de optimismo, entre los traba
jadores que han pasado la mayor parte de su vida en diferentes zonas 
pero sí se advierte que los de Lima son menos1 fatalistas acerca del valor 
de trabajar más pero más fatalistas en cuanto a la utilidad de una buena 
preparación personal. Los trabajadores que han pasado la mayor parte 
de su vida en Lima trabajan en grupos más solidarios y valoran más el 
conformismo y menos la independencia que los trabajadores que han pa
sado la mayor parte de su vida en la Sierra. 

Cuadro 2 

L A R E L A C I Ó N E N T R E E L ÁREA DE O R I G E N Y LAS A C T I T U D E S Y O R I E N T A C I O N E S 
D E TRABA) ADORES E N E M P R E S A S C O M E R C I A L E S P E R U A N A S 

Actitudes y orientaciones Lugar de 
naoimiento 

Lugar de so
cialización 

Lugar donde pa
só l a mayor par 
te de la vida 

Esoala total 
rural-urbano 

Optimismo - escala total -0.042 -0.002 -0.057 
Optimismo en comparación con 
e l pasado -0.042 / -0.019b/ 0.030 -0.013 / Optimismo aoeroa del futuro -0.121̂  -0.063*' -0.052 -0.103a' Optimismo aoeroa del país -0.047 -0.006 -0.038 -0.034 Optimismo acerca de su situación a/ personal -0.101a7 -0.068»/ 0.038 -0.065^ 

Fatalismo - esoala total 0.009 0.021 -0.041 -0.003 
Fatalismo aoeroa de l a utilidad 
de trabajar 0.029 0.061̂  0.059̂  0.060^ 

Fatalismo aoeroa de l a preparaoión 
personal -0.029 -0.053 -0.062^ 

Fatalismo aoeroa de l a suerte 0.016 0.036 0.002 0.024 
Fatalismo aoeroa de l a "vara" -0.014 -0.022 -0.011 -0.019 
Confianza - esoala breve -0.029 -0.014w -0.042 -0.027 
Confianza - esoala larga 0.045 0.071a/ -0.041 0.044 
Alienación - esoala total 0.003 -0.029 -0.007 -0.007 
AlienaoiÓn del puesto 0.021 0.001 0.034 0.025 Alienación de l a empresa -0.027 -0.032 0*002 -0.021 AlienaoiÓn del grupo de trabajo 0.028 -0.010 0.027 ©.025 
Solidaridad del grupo de trabajo 0.020 0.044 0.076*4 0.056 
Independenoia versus conformismo -0.020 -0.014 -0.125a7 -0.058 Autoritarismo 0.012 -0.003 -0.055 -0.009 Orientaoión temporal -0.005 -0.045 0.010 -0,018 

a p < 0.01. 
b p < 0.05. 

Al resumir estas tres variables en una escala total que refleja la in
fluencia ecológico-cultural, resulta que Lima se asocia con un pesimismo 
relativo acerca del futuro y de la situación personal del trabajador; con 
menos fatalismo respecto a la utilidad de trabajar duro; y con un fata
lismo relativo en cuanto a la utilidad de una buena preparación personal. 
No hay diferencias entre las zonas ecológico-culturales en cuanto a con
fianza, alienación, solidaridad del grupo de trabajo, valoración de inde
pendencia versus conformismo, autoritarismo y orientación temporal. 

En el cuadro 3 tratamos de resumir la influencia del ambiente urba
no sobre las actitudes y orientaciones de los trabajadores por medio de 
una variable que mide su grado de exposición a Lima-Callao. Los traba-
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jactares con más exposición a la ciudad son más pesimistas acerca de su 
situación personal y menos fatalistas acerca de la utilidad de trabajar duro 
y de la influencia de la suerte, y son más confiados. Otra manera de 
resumir las influencias relativas de la ciudad y el campo, fue la de esta
blecer una escala incluyendo las dos medidas del lugar de nacimiento, 
las dos medidas del lugar de socialización y las dos medidas del lugar 
donde se pasó la mayor parte de la vida. La única diferencia entre la 
escala total y la escala parcial es que la primera también incluye la me
dida de la exposición a Lima-Callao. Estas dos escalas nos señalan que 
la ciudad está asociada con más pesimismo acerca del futuro, menos fata
lismo acerca de la utilidad de trabajar duro, más confianza y más soli
daridad en su grupo de trabajo. 

Cuadro 3 

LA R E L A C I Ó N E N T R E M I G R A C I Ó N Y E X P O S I C I Ó N A L I M A Y LAS A C T I T U D E S 

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

C O M E R C I A L E S P E R U A N A S 

Actitudes y orientaciones 
Exposición a Lima Escala Parcial 

Migración Interna 

Escala Total Migración 

Interna 

Optimismo - esoala total 
Optimismo en comparación oon 
e l pasado 
Optimismo aoerca del futuro 
Optimismo aoeroa del país 
Optimismo aceroa de su situación 
personal 

-0,053 

-0.049 
-0,038 
-0.023 

-0.068*/ 

-0,036 

-0,002 / 
-0,07 6 a 7 

-0,022 

-0,039 

-0.041 

-0.016., 
-0.063^ 
-0.024 

-0.048 

Fatalismo - escala total 
Fatalismo aoeroa de l*a utilidad 
de trabajar 

Fatalismo aoeroa de preparaoión 
personal 

Fatalismo aceroa de l a suerte 
Fatalismo acerca de l a "vara" 

0.040 

0.083 a / 

-0,019 / 
0,065^ 

-0,000 

0,024 

0,080 a / 

-0,044 
0,044 

-0,002 

0.022 

0 .075^ 

-0.037 
0.053 

-0.012 

Confianza - esoala breve 
Coafianza - esoala larga 

0 , 0 0 4 / 
0.072* 

-0,014 / 
0,075 a 7 

- 0 . 0 0 5 / 
0 .076 a 7 

Alienaoión - esoala total 
Alienaoión del puesto 
Alienaoión de l a empresa 
Alienaoión del grupo de trabajo 

0.010 
0.026 

-0.011 
0.006 

0,012 
0,033 

-0,008 
0,039 

0.001 
0.015 

-0.008 
0.021 

Solidaridad del grupo de trabajo 
Independencia veraus oonformismo 
Autoritarismo 
Orientación temporal 

0.056 
-0,005 
0,028 

-0,047 

0,091A// 

-0,041 
-0,006 

-0.023 

0.083 a / 
-0.030 
0.005 

-0.035 

a P < 0.01. 
b p < 0.05. 

2. Migración interna, aspiraciones y movilidad 

En el cuadro 4 se presentan los resultados de la relación entre la di
mensión rural-urbana y las medidas de aspiraciones y movilidad/Resulta 
que los trabajadores nacidos en el ambiente urbano aspiran a ocupacio
nes de estatus relativamente más bajo para sus hijos que los trabajadores 
nacidos en el ambiente rural, pero, en contraste, están más motivados por 
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la aspiración a mejorar. Este último hallazgo se repite en términos del 
lugar de socialización, pero resulta que los trabajadores socializados en 
el campo han logrado una mayor movilidad social que los socializados en 
Lima-Callao. Los trabajadores que han pasado la mayor parte de su vida 
en la ciudad se encuentran más satisfechos con su trabajo pero también 
han experimentado menos ascenso social. Resumiendo lo referente a la 
influencia relativa del ambiente rural versus la del ambiente urbano, en
contramos que el ambiente urbano se asocia con un mayor deseo de me
jorar pero con menor movilidad social hacia arriba que el ambiente rural. 

Cuadro 4 

R E L A C I Ó N E N T R E LOS A M B I E N T E S URBANOS Y R U R A L E S Y LAS A S P I R A C I O N E S 

Y L A MOVILIDAD D E LOS TRABAJADORES D E E M P R E S A S 

C O M E R C I A L E S P E R U A N A S a 

Variables dependientes 
Lugar de 

naoimiento 
Lugar de so-
o i a l i z a o i ó n 

Lugar donde pa
só l a mayor pa¿ 
te de l a vida 

Bsoala total 
rural-urbano 

Aspiraoionea alcanzadas 
Aspiraciones para e l futuro 
Satisfacción 
Deseo de mejorar 

-O.018./ 
-0 .066^ 
0.001 , 
0 . 075^ 

-0.018 
-0.021 
-0 .007^ 
0 . 0 7 5 2 / 

0.016 
-0.035./ 
0.070^ 
0.016 

-0 .012 
-0 .049 
0.018 , 
0 . 0 7 3 S / 

Movilidad social 
Movilidad ooupaoional 

-0.051 
0.034 

-0 . 074 5 / 
0.030 

- o . o 8 9 s / 

0.004 
-o.osW 
0.034 

a Las cifras representan coeficientes de regresión estandarizados. Cada variable 
independiente ha sido controlada por los efectos de la empresa donde trabajaba 
el entrevistado, su sexo, edad, estado civil, grupo étnico y clase social. 

b p < 0.05. 
° P < 0.01. 

Como indican las cifras del cuadro 5, el lugar de nacimiento definido 
en términos de la región ecológico-cultural, no tienen ninguna relación 
significativa con las medidas de aspiraciones y movilidad. El lugar de 
socialización está relacionado negativamente con la movilidad social, in
dicándonos que los trabajadores socializados en Lima-Callao han expe
rimentado menor movilidad social hacia arriba, que los trabajadores so
cializados en la Sierra. Los trabajadores que han pasado la mayor parte 
de su vida en Lima-Callao están más satisfechos con su trabajo y tam
bién han experimentado menor movilidad social hacia arriba que quie
nes han pasado la mayor parte de su vida fuera de Lima, especialmente 
en la Sierra. Resumiendo lo relativo a la influencia de la zona ecológico-
cultural, encontramos que solamente la movilidad social está asociada con 
esta variable. 

El grado de exposición a Lima-Callao no está asociado significativa
mente con ninguna medida de aspiraciones o movilidad, como lo indican 
los resultados del cuadro 6. La escala parcial de migración interna revela 
que el ambiente metropolitano induce un mayor deseo de mejorar pero 
presenta al trabajador con una menor posibilidad de ascenso social que 
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Cuadro 5 

R E L A C I Ó N E N T R E E L ÁREA D E O R I G E N Y LAS A S P I R A C I O N E S Y L A M O V I L I D A D 

D E LOS TRABAJADORES D E E M P R E S A S C O M E R C I A L E S P E R U A N A S 

Variables dependientes 
Lugar de 

nao indento 
Lugar de so
cialización 

Lugar donde pa
so l a mayor par 
te de l a vida 

Escala t o t a l 
área de origen 

Asplraoiones alcanzadas 
Aspiraciones para e l futuro 
3atisfaooi6n 
Deseo de mejorar 
Movilidad social 
Movilidad ocupaoional 

-0.032 
-0.056 
0.017 
0.052 
-0.029 
0.016 

-0.058 
0.001 
0.018 
0.031/ 
-O.072a/ 

0.024 

0.032 
-O.035ft/ 
0.080*/ 

-0.013/ 
-0.085a' 
0.006 

-0.028 
-0.032 
0.047 
0.034 / 

-0.070a' 
0.022 

a p < 0.01. 

en el ambiente serrano-rural. Asimismo, si se toma en consideración la 
exposición a la ciudad de Lima, la escala total confirma el resultado en 
términos de la movilidad social y además indica una mayor movilidad 
ocupacional en el ambiente urbano. 

Cuadro 6 

R E L A C I Ó N E N T R E M I G R A C I Ó N Y E X P O S I C I Ó N A L I M A Y LAS A S P I R A C I O N E S 

Y L A MOVILIDAD D E LOS TRABAJADORES D E E M P R E S A S 

C O M E R C I A L E S D E L L M A 

Variables dependientes Exposición a Lima 
Escala parolài 

migración interna 
Es cal a Total 

migraoion interna 

Aspiraciones aloanzadas -0.031 -0.022 -0.032 
Aspiraciones para e l futuro -0.042 -0.044 -O.Ö53 
Satisfaooión 0.037 0.035 / 

0.058*0 
-0.081̂  

0.031 
Deseo de mejorar 0.040 

0.035 / 
0.058*0 

-0.081̂  
0.060, y 
-0.069^ 
0.030^ 

Movilidad sooial -0.041 

0.035 / 
0.058*0 

-0.081̂  
0.060, y 
-0.069^ 
0.030^ Movilidad ooupaoional 0.039 0.029 

0.060, y 
-0.069^ 
0.030^ 

a P < 0.05. 
b p < 0.01. 

3) Migración interna y adaptación psicológica 

Valdivia Ponce (1970) ha encontrado un nivel relativamente alto de 
desadaptación psicológica entre los inmigrantes en Lima comparando con 
los limeños nativos. El cuadro 7 confirma con evidencia esos hallazgos. 
Los trabajadores nacidos en una zona rural experimentan más anomia y 
stress mental de los trabajadores nacidos en Lima-Callao. También expe
rimentan mayor stress mental los trabajadores socializados en el campo 
o quienes han pasado la mayor parte de su vida en el campo. En gene
ral, el ambiente rural se asocia con más anomia y mayor stress mental, 
que el ambiente urbano. Cuando examinamos la influencia de la zona 
ecológico-cultural, encontramos que los trabajadores nacidos fuera de 
Lima, socializados fuera de Lima o que han pasado la mayor parte de su 
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vida fuera de ella, sufren de mayor stress mental que los limeños. Final
mente, un patrón similar emerge de una consideración del grado de expo
sición a Lima Metropolitana. A mayor grado de exposición, menos anomia 
y menor stress mental. 

Cuadro 7 

R E L A C I O N E S E N T R E E L A M B I E N T E , ÁREA D E O R I G E N Y E X P O S I C I Ó N A L I M A 

Y E L GRADO D E ANOMIA Y " S T R E S S " M E N T A L E N TRABAJADORES 

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

Variables independientes Anomia l,Streséw mental^ 

Dimensión rural-urbana: 

Lugar de nacimiento 0.106-̂ / 0*117 
Lugar de socialización 0,056 0,131 
Lugar donde pasó l a mayor parte de l a vida -0.007b, 0,066 
Escala*total: rural-urbana 0,068£' 0,135 

Dimensión zona ecológioo-oultural: 

Lugar de nacimiento 0,026 0,143 
Lugar de socialización 0.026 0,127 
Lugar donde pasó l a mayor parte de l a vida -0,031 0.067 
Escala total: ¿rea de origen 0.012 0.146 

Resumen 

Exposición a Lima 0.062*/ 0.114 
Esoala parcial - migraoión interna 0.042 0.151 
Ssoala total - migración interna 0.046 0.141 

a Las cifras representan coeficientes de regresión estandarizados. Cada variable 
independiente ha sido controlada por los efectos de la empresa donde trabaja 
el entrevistado, su sexo, edad, estado civil, grupo étnico y clase social. 

b p < 0.01. 
c p < 0.05. 

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

¿Qué nos dicen estos resultados acerca de las diferencias entre los tra
bajadores formados en el campo y los formados en la metrópoli y respecto 
al proceso de migración en general? 

Primero, que hay menos diferencias de las que uno esperaría en tér
minos de actitudes y orientaciones. Por ejemplo, los problemas de adap
tación al ambiente urbano experimentados por el trabajador inmigrante 
no resultan en un mayor grado de alienación y la mayor exposición al 
ambiente urbano del trabajador limeño tampoco aumenta su alienación. 
A l contrario de lo que se podría esperar, el trabajador urbano no exhibe 
una orientación mayor hacia el futuro que el trabajador formado en el 
más tradicional sector rural. Por último, el autoritarismo, una cualidad 
de la personalidad, no difiere entre el trabajador de la ciudad y el del 
campo. 

En general, el trabajador urbano es menos optimista que quien viene 
del campo o de la Sierra o quien tiene menos exposición a Lima, espe-
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